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PRESENTACION

Este docurnento esta organizado en cuatro secciones:

1. Introduccion, incluye un glosario de terminos y conceptos, el listado de siglas utilizadas

en el texto, el resumen ejecutivo y los antecedentes del Proyecto donde se relata

cronologicamente la formulaci6n del PCC.

2. Linea base, es una secci6n rica en informacion que resume los resultados de los

diagn6sticos de linea base, ofrece una descripci6n actualizada del sector cacao en

Centroamerica y pone en evidencia los problemas y oportunidades que el PCC debe

atender.

3. EI Proyecto Cacao Centroamerica presenta en detalle el objetivo de desarrollo,

prop6sito y resultados esperados del PCC. Las Estrategias del pee, en las cuales se

analiza y describe en detalle c6mo se atenderan los siguientes temas clave: reducci6n de

la pobreza; equidad y genera; ambiente y territorios; gerencia, enlace con el MAP,

educaci6n y comunicaci6n y riesgos.

4. Anexos contiene las experiencias y capacidades del CATIE en el tema de innovacion

tecnologica y manejo de proyectos cacaoteros con pequeflos productores indigenas y

campesinos, la caracterizaci6n de las organizaciones de productores coejecutoras del

Proyecto, la lista de clones que se estableceran en los jardines, ia descripci6n de las

alianzas actuales y en negociaci6n, el marco logico, el plan de monitoreo, y el

presupuesto.
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Secci6n I: Introducci6n
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CONCEPTOS, DEFINICIONES Y TERMlNOLOGtA

Agrobiodiversidad: Corresponde a la diversidad cultivada y/o utilizada en la producci6n
agricola por los agricultores. La agrobiodiversidad tiene un amplio espectro que abarca desde los
parientes silvestres de las especies cultivadas, las variedades antiguas utilizadas y seleccionadas
por los agricultores y los cultivares produeto de programas de mejoramiento genetico,
http://www.fao.org/ag/esp/revistalOl12sp3.htm. Enfoques /2001. Tratado sobre los recursos
fitogeneticos, Publicado en Diciembre 2001.

Ambiente: Es el conjunto de elementos que forman el contexto donde se desarrolla la vida; es un
conjunto de ecosistemas en una zona definida. EI ecosistema es el espacio y tiempo donde
interactuan las comunidades biol6gicas (plantas, hongos, bacterias, virus y animales, incluyendo
humanos), entre sf y con el medio fisico (suelo, topografia, clima - precipitaciones, temperaturas,
luz, vientos, humedad-), Los ecosistemas pueden ser naturales 0 modificados por las actividades
humanas.

Anclaje institucional: Forma en que el PCC se conecta con la institucionalidad del sector
cacaotero (familias y sus organizaciones, gobiernos, centros educativos) para buscar la
sosteniblidad de los impactos y resultados en ellargo plazo.

Biodiversidad: es el conjunto de organismos vivos (plantas, hongos, bacterias, virus y animales,
incluyendo humanos), genes y ecosistemas en un territorio.

Cacaotal: Es una "plantaci6n de cacao". Sin embargo, se ha evitado usar el termino plantaci6n
porque muchas personas 10 asocian con grandes y medianas plantaciones industriales y con
manejo tecnificado. El cacaotal esta compuesto de los arboles de cacao y de todas las otras
especies de plantas y animales que en el moran, por ejemplo, los arboles de sombra, maderables,
frutales, bananos y otras plantas que se cultivan en asocio con el cultivo del cacao en la misma
unidad de tierra.

Cadena de valor: Red estrategica de empresas enfocada hacia el cumplimiento de los
requerimientos del consumidor final. Esta red se basa en la complementariedad y especializaci6n
de labores entre quienes estan dispuestos a invertir tiempo, energia y recursos para el control
conjunto de los factores crfticos de exito relacionados can calidad, mercadeo, consistencia,
volumen y precios.

Cadena productiva: Sistema que articula a los agentes econ6micos interrelacionados par el
mercado, que participan en un mismo proceso productivo, desde la provisi6n de insumos, la
producci6n, la conservaci6n, la transformaci6n, la industrializaci6n y la comercializaci6n hasta el
consumo final de un determinado producto agricola 0 pecuario (Alvarez et al. 2005)

Centros de estudio: estudiantes y profesores de escuelas, colegios, universidades nacionales e
internacionales, con que trabajara el PCC.

Certiflcaeion organlca: Servicio mediante el cual un ente externo (certificadora) garantiza y da
fe de que un produe to 0 una unidad de producci6n (tinea 0 grupos de fincas) cumple(n) con todas
las normas de la producci6n organica establecidas en los estandares y principios

3



intemacionalmente reconocidos. La certificaci6n organica busca garantizar al consumidor que el
proceso de produccion esta libre de contaminantes y que no danan la sa lud ni el ambiente.
(Hinojosa, 2002).

Comercio Justo: Es un sistema de certificaci6n intemacional que se estableci6 en 1977 bajo el
nombre Fairtrade Labelling Organization (FLO) y que se caracteriza por asegurar que los
productos vienen de un sistema de relaciones comerciales justas entre las organizaciones de
pequefios productores, comercializadoras, industriales y consumidores, procurando la equidad
social e ingresos dignos al productor mediante el desarrollo sostenib le.

Conectividad: Es la conexi6n de habitat, especies, comunidades y procesos ecol6gicos a
multiples escalas espaciales y temporales (Noss 1991). Tambien se ha em pleado el termino
conectividad para describir como el arreglo espacial y la calidad de los elementos en el paisaje
que afectan el movimiento de organismos entre parches de habitat (Bennett 1999)

Cruces inter-clonales: Planta producto del cruce de dos clones de cacao bajo condiciones
controladas (pol inizacion manual) para combinar caracteristicas deseables de los progenitores
(productividad, resistencia a enfermedades, calidad del chocolate, etc.). Se considera tambien un
cruce interclonal a las plantas producidas por la polinizaci6n natural entre un clon conocido (la
madre) y un padre desconocido (el arbol de donde viene el polen que fecundo los granos de cacao
en la fruta de la madre) (Toxopeus. H. 1987)

Funciones productivas de los cacaotales: En todo el mundo, el cacao se cultiva en asocio con
otras plantas utiles que proveen a la familia de madera, fruta, medicina, miel y polen, resinas y
otros bienes y usos. Estos productos se consumen en Ia [mea 0 se venden para obtener ingresos
monetarios. La diversificaci6n productiva de los cacaotales reduce el riesgo financiero de 1a
familia al no depender sus ingresos de solo un producto. La venta de varios productos del
cacaotal, disponibles en diferentes meses a 10 largo del afio, mejora la distribucion de los ingresos
o la disponibilidad de los productos para el autoconsumo, dentro y entre afios.

Funciones ambientales de los cacaotales: La presencia de varias especies en el cacaotal, carla
una con diferentes habitos de crecimiento (arboles, arbustos, palmas, Hanas, hierbas gigantes
suculentas -como los bananos- 0 lefiosas -como los bambues-), de diferentes edades, tamafios y
comportamiento (diametro del tronco y de las copas, altura, fenologia, etc.), hacen de los
cacaotales, uno de los usos de la tierra con mayor bondad ecologica, Los cacaotales conservan
biodiversidad (especialmente, agro-biodiversidad, pero tambien una amplia gama de animales y
plantas silvestres, que moran 0 usan el cacaotal para transite, escondite, sitio de reproducci6n 0

alimentaci6n, etc.), suelo (reducen erosion al mantener cubierto permanentemente el suelo con las
copas de los arboles y plantas de cacao y par la gruesa capa de mantilla que cubre el suelo de los
cacaotales de todo el mundo) y agua (infiltraci6n y regulaci6n del ciclo hidrol6gico local);
purifican el aire (por ejemplo, capturan carbono atmosferico y 10 almacenan por anos en la
madera de los arboles en las fineas, mitigando asf el calentamiento global de la atmosfera
terrestre); y sirven de recreaci6n y espacio cultural.

Gobiernos: Incluye los gobiemos indigenas, municipales, nacionales y entes regionales formados
por los representantes de los gobiemos nacionales.
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Hibridos de cacao: Es el producto del cruce de dos plantas de cacao (un padre y una madre), ya
sea en forma controlada (polinizaci6n manual) 0 natural. Los cruces interclonales son un tipo
particular de hibridos (Bauer 1986).

Incidencia: Es la organizaci6n de un proceso deliberado y/o planificado para influir en algun
actor con poder de decisi6n. La Incidencia poHtica se refiere al proceso planificado de la
ciudadanfa organizada para influir en las politicas y programas publicos, buscando influir en
aquellos actores que toman decisiones de caracter 0 interes publico (Delpiano y Torres 2003).

Indigena: Segun la Ley Indigena de Costa Rica, articulo 1.1: "Son indigenas las personas que
constituyen grupos etnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que
conservan su propia identidad".

Medios de vida: Es un marco para entender mejor cuales son las estrategias utilizadas por los
hogares rurales en la busqueda del logro de sus propios objetivos. EI enfoque de medios de vida
se basa en el analisis de al menos cinco capitales (humane/cultural, fisico, financiero,
social/politico, natural), del contexto de vulnerabilidad, del entomo institucional y de las
estrategias y logros propuestos por los hogares. Con un buen entendimiento de los medios de vida
de una poblaci6n se pueden disefiar e implementar intervenciones que respondan mejor a los
deseos de la poblaci6n, a los recursos disponibles y al contexte en que viven.

Paisaje: Un espacio geografico de Iimites y superficie definidos, compuesto de "parches" de
varios posibles usos de la tierra, de superficie y distribuci6n espacial y temporal variables. Es una
porci6n de territorio que muestra las consecuencias de fen6menos naturales 0 de origen humano,
actuales y pasados ( Deffontaines et a1. 2006)

Produccion convencional: sistemas de uso de la tierra que utilizan insumos qufrnicos como
fertilizantes, fungicidas 0 insecticidas producidos en forma sintetica,

Produccion organica: sistema de uso y manejo de la tierra que, basado en el conocimiento
tradicional y cientffico, promueve el uso de tecnicas de producci6n que mejoran la salud del
ecosistema, incluyendo la biodiversidad, ciclos biol6gicos y la actividad bio16gica del suelo, sin
la utilizaci6n de insumos extemos qufrnicos sinteticos y con el objetivo de contar con
agroecosistemas social y ecolcgicamente sostenibles. EI PCC utiliza en forma intercambiable los
conceptos de producci6n organica, ecol6gica y biol6gica; ademas, reconoce que la producci6n
organica puede estar 0 no certificada como tal.(www.ifoam.org)

Producci6n tradicional: "son sistemas de uso de la tierra que han sido desarrollados localmente
durante largos afios de experiencia empirica y experimentaci6n campesina, arraigada
profundamente a la cu1tura en que esta se da" (www.pronaf.gov.br/dater/arguivosI16 agricultura.)
En el caso de Territorios indfgenas se utiliza el siguiente concepto: "es un sistema de producci6n
indlgena basado en practices ancestrales que conjugan conocimientos y saberes cosmogonicos en
el rnanejo del sistema productivo. Estes sistemas proveen a las comunidades de alimentos,
medicina y materia prima para las actividades artesanales y espirituales de las
comunidades."(Alfaro, y Sucre, 2007

5



Progenie: Es la descendencia de un cruce entre una planta madre y un padre. Por ejemplo, una
mazorea, producto del cruce de dos clones, es decir, de un cruce interclonal, puede tener 40
semillas de cacao, cada semilla es una planta (mica, todas las plantas que sur:en de las semillas de
una rnazorca son "hermanos", es decir , hijos 0 progenie, de un par determinado de padres (Bauer
1986) .

Pueblo indigena: El PCC utiliza el concepto de pueblo indigena del Convenio 169 de la OIT,
sobre pueblos indigenas y tribales (1989) que dice: Articulo l ,b: "a los pueblos en paises
independientes, considerados indigenas par el hecho de descender de poblaciones que habitan en
el pais 0 en una regi6n geografica a la que pertenece el pais en la epoca de la conquista 0 la
colonizaci6n 0 del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su
situaci6n juridica, conservan todas sus propias instituciones sociales, economicas, culturales y
politicas 0 parte de ellas." (Convenio 169, 1989). Segun este convenio la conciencia de su
identidad indigena debe ser un criterio fundamental para determinar un grupo como pueblo
indlgena,

Productos orgamcos certificados: son aquellos que cuentan con un sello reconocido que
garantiza que han side producidos, almacenados y manipulados en los mercados de acuerdo a los
estandares y especifieaciones tecnicas de la agricultura organica y son certifieados como
organicos por una empresa autorizada.

Preducclen amigable con el ambiente: Sistema de producei6n que respeta el equilibrio de los
eeosistemas presentes en euanto al manejo de agroqufrnicos, practicas de conservaci6n de
biodiversidad, suelos y agua.

Resiliencia: La capacidad de los individuos, organizaciones y naciones a sobrevivir y tener exito
en media del cambio, desorganizaci6n y adversidad (Global Resiliency Network 2004). Es un
proeeso, eapacidad 0 resultado de adaptaci6n exitosa a pesar de retos 0 circunstancias
amenazadoras (Masten et al 1990).

Servicios eceslstemices: Beneficios 0 servicios fundamentales que prestan los ecosistemas para
el mantenimiento de la vida de las civilizaciones humanas. Los servicios ecosistemicos incluyen:
la purificaci6n del aire (por ejemplo, captura de C02 para mitigar el calentamiento global) y del
agua, la descomposici6n de desechos y materia organica para desintoxicar y regenerar la
fertilidad del suelo, polinizaci6n y su contribuci6n a la productividad util de los ecosistemas, y
mantenimiento de la biodiversidad (Dayly, et aI, 1997). En el pce los eonceptos "servicios
ecosistemicos" y "servicios ambientales" se utilizan indistintamente.

Territorio cacaotero: area geografica que contiene las unidades de producei6n de cacao de una
regi6n especifica del pafs.

Territorio indigena: Area geografica (definida por ley 0 no) propiedad de los pueblos indigenas
que Ia habitan, utilizan, administran y conservan.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Centroamerica (seis paises: Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice),
el cultivo del cacao esta en las manos de pequefios productores indfgenas (Ngobe-bugle, Naso
Teribe, Bribri, Cabecar, Mayangna, Miskito y Mayas Mopan y Kekchi), afrocaribefios y
campesinos pobres que viven y trabajan en zonas remotas, con deficientes vias de comunicaci6n
y muchas veces alrededor de areas protegidas de interes nacional e internacional. La distribuci6n
de los territorios cacaoteros en Centroarnerica coincide "grosso modo" con el Corredor Biol6gico
Mesoamericano Atlantico (CBMa) y con las areas prioritarias de IUCN y TNC.

En los ultimos 20 afios 0 mas, con el apoyo de la cooperaci6n tecnica y financiera nacional e
internacional, los pequefios productores de cacao formaron ocho cooperativas y asociaciones
(COAs) que han logrado consolidarse como organizaciones sociales y comerciales y que hoy son
las principales organizaciones cacaoteras en Centroamerica. Las COAs son: COCABO en
Panama, APPTA y ACOMUITA en Costa Rica, CACAONICA en Nicaragua, APROCACAHO
en Honduras, APROCA y ADIPKAKAW en Guatemala y TCGA en Belice. Las COAs forman
parte de los paises del CAFTA+RD (con excepci6n de Belice) y producen un cacao trinitario que
tiene buenas expectativas de demanda diferenciada por calidad. Las COAs comercializan el
cacao de un mimero similar de hogares no socios.

Las COAs involucran directamente a 5866 familias socias (unas 30 mil personas) que cultivan
7996 ha y producen anualmente 1515 toneladas de cacao certificado (organico, comercio justo) y
convencional, con un valor aproximado (estimado con el precio pagado al productor) de US$
2.12 millones por afio. Las COAs pagan el cacao seco y fermentado a sus asociados a un precio
promedio de U$ 1.41 kg" y generan un ingreso bruto anual por la venta de cacao de U$ 360
finca". Las familias cacaoteras del PCC son nobres (las familias de CACAONICA.
APROCACAHO, APROCA, ADIPKAKAW y TCGA perciben menos de U$2.l8 dfa- I ) y
extremadamente pobres (las familias de ACOMUITA, APPTA y COCABO tienen ingresos
menores a 1.08 US$ dia"). EI ingreso neto promedio de las familias es de 108 US$ mes", con
variaciones desde 34 US$ mes" (ACOMUITA) hasta 168 US$ mes (CACAONICA). Las
familias cacaoteras solo pueden cubrir, en promedio, el 52% del valor de la canasta basica, Sin
embargo, las familias de ACOMUITA solo cubren e1 18% de la canasta basica y las de
CACAONICA e197% (gracias al elevado nivel de autoconsumo).

Entre 2004 y 2007, el CATIE, las ocho COAs, seis coejecutores tecnicos (FHIA, ANAKAKAW,
MAG, PROMUNDO HUMANO, Control Integrado,Green and Blacks) y varios socios (CIRAD,
Bioversity International, Norges Vel, Fundaci6n Natura, IDIAP, Humane Society) desarrollaron
un concepto y formularon una propuesta de proyecto ("Competitividad y ambiente en los
territories cacaoteros de Centroamerica", conocido popularmente como Proyecto Cacao
Centroamerica -PCC-). Esta propuesta ha sido sometida a consideraci6n de la Embajada de
Noruega en Managua para su financiamiento como parte del programa ambiental de Noruega
para Centroamerica y de la nueva iniciativa Noruega-CATIE conocida como Programa
Agroambiental para Mesoamerica (MAP por sus siglas en Ingles) El pec es Wla iniciativa del
MAP.

A continuaci6n se presentan las metas, prop6sito y resultados esperados del pce, una plataforma
de cooperaci6n para la innovaci6n tecnologica, divulgacion y aplicaci6n del conocimiento,
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disefiada y operada eonjuntamente por el CATIE, familias productoras, co-ejecutores tecnicos y
soeios para elevar la competitividad de las fineas y COAs y proveer servicios ambientales a la
sociedad.

Objetivo de desarrollo
"Organizaciones locales, naeionales y regionales tienen la capacidad y competencia para
implementar innovaciones tecnologicas, pollticas y programas para desarrollar un manejo
sostenible de tierras que contribuye a mejorar los medios de vida rurales y los ecosistemas", (Este
es el objetivo del MAP)

Propesito

Al menos 6000 familias productoras y sus COAs, gobiernos (indigenas, municipales, nacionales
y regionales) y centros de estudio (escuelas, colegios, universidades nacionales e
internacionales) tienen mayores capacidades y colaboran para aumentar la competitividad y la
provision de servicios ambientales en el sector cacaotero centroamericano.

Resultado 1- Produeeion y ambiente.
Los miembros de al menos 6000 familias sodas de las COAs mejoran la productividad,
diversificacion y el valor financiero y ambiental de sus cacaotales.
Resultado 2 - Orgauizachie y competitividad. Las COAs mejoran su organizacion y
contribucion al bienestar de sus familias sodas.
Resultado 3 - Plataforma de cooperacion,
Organizaciones cacaoteras y gobiernos (indigena, nacional, regional) aplican las innovaciones,
aprendizajes y datos del PCC en el manejo de los cacaotales y en la definicion de politicas y
programas de gestion territorial, mediante la plataforma facilitada por el MAP.
Resultado 4 - Educacien y eomunlcaclon,
Hogares, estudiantes (escuelas y colegios tecnicos locales , universidades nacionales e
internacionales) y personal tecnico local en las comunidades del PCC, participan en la generacion
y aplicacion del conocimiento, metodologias e informacion.
Resultado 5 - Gerencia partielpativa,
Las COAs, los co-ejecutores tecnicos, socios y el CATIE implementan una gerencia participativa,
eficiente y efectiva del PCC con un enfoque de equidad y genero.

El pec tendra una duracion minima de 4.5 anos, contara con un presupuesto inicial de US$ 5
millones aportado por la Embajada de Noruega en Managua, con fecha probable de inicio en
enero 2008. El PCC establecera alianzas con socios que contribuiran con un monto similar (US$
5 millones) al aportado por Noruega. Se estima que la producci6n de cacao (escenario base de
los productores y sus COAs, sin la participaci6n del PCC) tienen un valor aproximado de US$ 15
millones en cinco afios (periodo de vida del PCC).
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ANTECEDENTE§

El CATIE y sus socios europeos convinieron en reunirse en Oslo en septiembre del 2004 para
celebrar 10 afios de cooperacion y para reflexionar sobre las acciones conjuntas a desarrollar en
los siguientes 10 afios. A la reunion asistieron representantes de organismos de cooperacion
tecnica y financiera en Centroamerica (Gobiemos nordicos e instituciones bilaterales y
multilaterales de cooperacion), cientificos, estudiantes y colaboradores de universidades y centros
de investigacion con quienes el CATIE mantiene alianzas y proyectos conjuntos. En esa reunion,
el CATIE presento la idea de un proyecto que apoyara las cadenas cacaoteras de los indigenas y
campesinos mas pobres de Centroamerica, los cuales viven en los alrededores y proximidades de
varias areas protegidas de importancia nacional e intemacional. En enero del 2005, la Embajada
de Noruega (EN) en Guatemala solicito al CATIE redactar una propuesta de Proyecto Cacaotero
Centroamericano (pCC) para someterla a la consideracion del Programa Noruego para el uso
sostenible de los recursos naturales de Centroamerica que serfa operativo entre 2007 y 2012.

En marzo 2005, el CATIE elaboro un proto-borrador de la propuesta pec para discutirla y
perfeccionarla conjuntamente con las principales organizaciones de productores cacaoteros (ocho
cooperativas y asociaciones de productores -COAs-) y con varios co-ejecutores tecnicos y socios
clave en el sector cacaotero de Centroamerica. Entre marzo 2005 y abril 2006, el CATIE
financio y ejecut6 un largo proceso de consulta y desarrollo conjunto de la propuesta PCC con las
COAs, co-ejecutores tecnicos y socios, para presentarla a la EN. El proceso de formulacion de la
propuesta PCC incluyo visitas del equipo tecnico del CATIE a los paises y varias reuniones de
discusion y planificaci6n. La primera version de la propuesta PCC se envi6 a la EN (Managua) en
marzo 2006, quien la incluyo entre la lista de proyectos CATIE-Noruega que fueron evaluados
por una Mision Evaluadora Extema (MEE) en abril 2006. El dictamen de la MEE sobre la
propuesta pce fue favorable y ofrecio valiosas sugerencias y recomendaciones para mejorarla,
Paralelamente, en oetubre 2006, la EN solicit6 al CATIE formular un nuevo esquema de
cooperacion CATIE - Noruega que migrara del esquema vigente formado por una "cartera de
proyectos independientes", hacia un "programa integrado", donde el CATIE tendria mayor
libertad para determinar que hacer y como, y que haria mas facil el monitoreo y seguimiento por
parte de la EN. Para no detener el perfeccionamiento de la propuesta PCC mientras se avanzaba
en la re-definici6n de la cooperaci6n CATIE - Noruega, la EN financi6 al CATIE una Fase de
Incepci6n (PI) entre diciembre 2006 y octubre 2007 para:

• Desarrollar el nuevo modelo de cooperaci6n Noruega-CATIE y preparar un documento
borrador del nuevo modelo. El modelo esta aun en desarrollo pero ya se le conoce con el
nombre "Programa Agroambiental para Mesoamerica" (MAP por sus siglas en ingles),

• Construir la linea base del PCC (diagnosticos de 1500 fincas, hogares y cacaotales;
diagn6stico de las capacidades empresariales de seis COAs, diagn6stico de las cadenas
del cacao y diagn6stico de cooperaci6n entre actores en eada pais donde incidira el PCC;
diagn6stico del marco legal e institucional que afecta la provision de servicios
ambientales en los cacaotales; diagn6stico del rol del Gobiemo y de las instituciones de
educaci6n en el sector cacaotero centroamericano) y ajustar el pce aI MAP. Los estudios
de lfnea base sirvieron para: 1) caracterizar al sector cacaotero en Centroamerica, 2)
identificar los problemas y oportunidades que debian ser tornados por el PCC y 3) detallar
cuantitat ivamente las metas e indicadores en el marco 16gico del pee.
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.. Co-desarrollar con las COAs, co-ejecutores tecnicos y socios una nueva version del PCC
actualizada y acordada en sus aspectos tecnicos, gerenciales y financieros.

e Desarrollar varios productos de comunicacion y educacion que seran utilizados por el
PCC: I) publicar los estudios de linea base por pais y region en la Serie Tecnica del
CATIE (10 que asegura su disponibilidad futura); 2) publicar un nurnero especial de la
revista Agroforesteria en las Americas del CATIE dedicado a documentar el rol de las
fincas cacaoteras de Talamanca para fijar, certificar y vender carbona atmosferico; y 3)
desarrollar y poner disponible (actualmente en Espafiol pero con miras a desarrollar una
interfase en ingles y frances para abrir su utilizacion en todo el mundo cacaotero) en la
pagina web del CATIE, un software (ShadeMotion) para la ensefianza del manejo
agroforestal de cacaotales.

Una segunda version de la propuesta PCC (con los primeros resultados de los diagnosticos de
lfnea base) se present6 a la EN en julio 2007. En septiembre 2007, el nuevo asesor tecnico de
NORAD y la EN revisaron la propuesta y sugirieron nuevas mejoras al documento. Entre
mediados de septiembre y primeros dias de noviembre 2007, se elaboro una tercera version de la
propuesta PCC (este documento) que incorpora las recomendaciones de la EN y los resultados
finales de los diagn6sticos de linea base. Al igual que las versiones anteriores, esta propuesta
PCC ha sido co-desarrollada en forma muy participativa entre el CATIE, las ocho COAs, los co
ejecutores tecnicos y los socios del PCC. En el largo periodo de formulaci6n de la propuesta
PCC, desde la presentaci6n de la idea inicial en Oslo en septiembre 2004 hasta esta tercera
version, el CATIE ha consultado y discutido estas ideas y textos con >650 personas provenientes
de >70 instituciones y organizaciones cacaoteras en Centroamerica.

El CATIE (anteriormente IlCA) tiene 63 afios de trayectoria en la investigacion, educacion y
desarrollo en cacao. Esta instituci6n es una de las principales fuentes de germoplasma,
conocimiento y formaci6n de recursos humanos en el tema de cacao en Latinoamerica, EI
CATIE mantiene excelentes relaciones y conexiones con los principales actores del sector cacao
a nivel mundial, inc1uyendo: la World Cocoa Foundation (WCF), Cocoa Producers Alliance
(COPAL), CIRAD, CABI, ICCO, USDA, University of Reading, University of Idaho, University
of West Indies, MARs y muchos otros. En la experiencia de la instituci6n en cacao, destacan
cinco grandes areas: 1) manejo de la colecci6n intemacional de cacao y el intercambio de
germoplasma desde y hacia la colecci6n. 2) mejoramiento genetico y manejo integrado de plagas;
3) agroforesterfa con cacao; 4) diseno y manejo de proyectos de desarrollo cacaotero en varios
paises de America Latina y con varias etnias indfgenas (Ngobe, Naso, Bribri, Cabecar y varias
etnias Mayas en Belice y Guatemala) y 5) educacion formal (tecnicos y estudiantes) y no formal
(productores y sus organizaciones) en los temas anteriores. Un detalle de las areas de experiencia
del CATIE en cacao se presenta en Anexo 1. El PCC utilizara un modelo de gerencia
participativa que ha sido desarrollado con base en la experiencia exitosa de implementacion de
tres proyectos cacaoteros entre 2001 - 2006 financiados por el Banco Mundial y USDA
(Somarriba y Harvey 2003; Somarriba et al. 2005; Somarriba et al. 2007).
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Secci6n 2: Linea base
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EI CACAO EN CENTROAMERICA

TERRITORIOS CACAOTEROS

En Centroamerica (seis paises: Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras" Guatemala y Belice),
el cultivo del cacao esta en ManOS de pequeiios productores indigenas y campesinos pobres que
viven y trabajan en zonas remotas, con deficientes vias de comunicaci6n y muchas veces
alrededor de areas protegidas de interes nacional e intemacional (Figura 1) . La distribuci6n de la
produccion cacaotera en Centroamerica coincide "grosse modo" con el Corredor Biologico
Mesoamericano Atlantico (CBMa) y con las areas prioritarias de conservaci6n de ruCN y TNC
en Mesoamerica.

CORREDOR BlOLOGICO MESOAMERlCAIfO
Y.ARE.ASPROTEGmAS

Leyenda
TGIl'itotlos C8ClIIlf.erm Pee

~ ProIegJdes

o Corrcdor Blol6gJco

Figura 1. Corredor biologico Mesoamericano, areas protegidas y territorios cacaoteras.

Las familias cacaoteras se concentran en uno 0 varios territorios en cada pais (Figura 1).

• En Panama, el principal territorio cacaotero (concentra >90% de la produccion y hogares
cacaoteros del pais) se localiza en la Provincia de Bocas del Toro. Sin embargo, la epoca
actual de bonanza cacaotera esta llevando al gobiemo, iglesias y a la cooperacion
intemacional a fomentar el cultivo del cacao en varias localidades del Darien.
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e En Costa Rica, los tres territories cacaoteros son Talamanca (pie de monte, valles
aluviales y planicie costera); eI eje ferrocarrilero entre Limon y Guapiles; y la zona norte
entre Guatuso-Upala.

• En Nicaragua, los tres territorios cacaoteros, cada uno con varias localidades, son: 1) el
mas antiguo y mas grande en los Municipios de Rancho Grande y Waslala; 2) el triangulo
minero en el noreste de Nicaragua; y 3) varias localidades en los departamentos de Rio
San Juan y en la Region Autonoma del Atlantico Sur (RAAS).

II En Honduras se cultiva cacao en dos territorios, uno a 10 largo del pie de monte de Ia
costa norte y el otro en la Reserva de la Biosfera Rio Platano.
En Guatemala existen dos territories cacaoteros bien diferenciados: 1) la costa sur
(Pacifico, sur occidental 0 Boca Costa) en los departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, RetaIhuleu, Suchitepequez, Escuintla y Santa Rosa, colindando con el
Estado de Chiapas en Mexico; y 2) los Municipios de Cahabon y Lanquin en Alta
Verapaz, en la ladera atlantica.
En Belice, el principal territorio abarca varias comunidades en las colinas Maya del
Distrito de Toledo y en menor grado en otras localidades de los Distritos de Cayo, Stan
Creek y Belize.

Los territorios cacaoteros colindan 0 son vecinos de numerosas areas protegidas a las cuales
brindan amortiguaci6n eco16gica, conectividad y conservan agrobiodiversidad. Las areas
protegidas en los territorios cacaoteros de Centroamerica incluyen:

€I En Boeas del Toro, Panama, los cacaotales comparten el paisaje con seis denominaciones
de areas protegidas, entre parques, reservas, humedales y bosques protectores,
incluyendo: el Bosque Protector Palo Seco, el humedal de importancia internacional San
San Pond Sank, elParque Internacional La Amistad, ei parque nacional marino Isla
Bastimentos, la reserva hidrica municipal Rio Mirnitimbi y la reserva municipal Playa
Bloof.

• En Talamanea, Costa Rica, los cacaotales comparten el paisaje con el Parque
Internacional (Costa Rica - Panama) y Reserva de la Biosfera La Amistad, Reserva
biologica Hitoy Cerere, Parque Nacional Cahuita, Refugio de vida silvestre Gandoca 
ManzanilIo, y! cuatro reservas indfgenas (Bribri, Cabecar, Tayni, Kekoldi) cuyo marco
legalles asigna responsabilidadesde conservacion arnbiental. ' .. LaReserva-de la Biosfera
la Amistad, declarada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es un complejo
binacional de parques nacionales, reservas indigenes y otras areas protegidas, can un area
de 6.220 krrr', Dentro de este territorio destacan: 1) Parque Intemacional la Amistad
(PILA), decretado el 14 de febrero de 1982 y se ubica en la Cordillera de Talamanca, que
es considerada como el sistema montafioso cubierto de bosque tropical inalterado mas
extenso del pals. Tiene un area total de 194.090 ha de las cuales 186.590 ha son estatales
y 7500 ha son de propiedad privada, 2) Reserva Bio16gica Hitoy-Cerere: Se encuentra
dentro del PILA, posee una extension de 9.154 ha y fue decretado como tal el27 de Abril
del 1978, 3) Reserva Indfgena Bribri: Can un total de 43.690 ha, se loealiza en el distrito
de Bratsi y Valle de la Estrella. Esta reserva fue establecida el16 de mayo de 1985 por el
decreta 16307·0 y es administrada por ADITIBRI y 4) Reserva Indigena Cabecar: Se
establecio el16 de mayo de 1985 bajo el decreto 16306. Tiene una extension de 22.729 ha
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y se localiza en las zonas mas alejadas del distrito de Bratsi y es administrada por
ADmCA.

• En Waslala, Nicaragua. E1 municipio de Waslala y las 39 comunidades atendidas por
CACAONICA radican en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Bi6sfera
BOSAWAS (RBB ) y colindan con la Reserva Natural Cerro Banacruz. La RBB es la
mayor area protegida del pais, tiene una extension de 20000 lan2, comprende e114% del
territorio nacional y es considerada el coraz6n del Corredor Biol6gico Mesoamericano. La
RBB fue creada en 1991 por decreto presidencial como reserva de recursos naturales y en
·1997.fue declarada RBB y Patrimonio de la Hwnanidad por la Red Mundial de Reservas
de Biosferas de la UNESCO. La legislacion Nicaragiiense hace una division de la RBB
en: area nucleo y zona de amortiguamiento. La primera consta de 800,000 ha y es el
espacio de vida de las etnias Mayagna y Miskito; y la segunda ocupa 1200 000 ha y esta
habitada en su mayoria par mestizos.

• En la costa norte de Honduras, en el territorio cacaotero Omoa-Choloma-Jutiapa, los
cacaotales comparten el paisaje con nueveunidades 0 iniciativas de conservacion
ambiental (Cuenca del Rio Cuyamel, Barra del Rio Motagua, Parque .Nacional Cusuco,
Laguna de Ticamaya, Cuencas el Ocotill y Majaines, Parque NacionalNombre de Dios,
Refugio de vida silvestre y laguna de cacao, Cuenca Papaloteca y el Bosque Modelo
Atlantida), Las fincas de los productores atendidas por APROCACAHO se distribuyen
en las zonas de amortiguamiento de 10 areas protegidas y cuencas hidrograficas en tres
municipios . Todas las areas protegidas reciben vigilancia constante de la Comisi6n
Ambiental Municipal y de la Red Ecol6gica para el Desarrollo Sostenible de Honduras.

• En la Boca Costa de Guatemala no existen areas de conservaci6n y los cacaotales son uno
de los pocos usos de la tierra con una estructura "boscosa" en un paisaje dominado por
plantaciones de cafia de .ezucar (Orozco y Deheuvels 2007a). En los Municipios de
Cahab6n y Lanquin en Alta Verapaz se encuentran 12 areas protegidas en el area de
influencia del Proyecto, entres elIas, parques nacionales reserva de biosfera (Sierra de las
Minas) y numerosas Reservas Naturales Privadas (Grutas de Lanquin, San Jose - La
Colonia, Las Victorias, Laguna Lachua, Catalji 0 SacataIji, K'anti Shul, Chajumpec) entre
los rios, Chelemha y Chicacnab. .

• En el Distrito de Toledo, Belice, los cacaotales comparten el paisaje con siete reservas
forestales (Columbia River, Deep River, Machaca Creek, Mango Creek,Maya Mountain,
Monkey Caye, Swasey Bladen), tres parques nacionales (Paynes Creek, Rio Blanco,
Sarstoon Temash) una reserva natural (Bladen), · tres santuarios de vida silvestre
(Aguacaliente, Cockscomb Basin, Sapodilla Cayes), dos reservas arqueologicas
(Lubaantun, Nim Li Punit) y un area protegida privada (Golden Stream Corridor
Preserve). La mayoria de las comunidades atendidas por TCGA radican en zonas de
amortiguamiento de 18 areas protegidas (305.699 ha en total). Las principales categorias
de areas protegidasen el distrito de Toledo son: Reserva de bosque (164.234 ha), Parques
nacionales (29469 ha), Reserva natural (38.868 ha), Santuario de vida silvestre (51.100
ha) y areas protegidas privadas (21028 ha). Pocas ONGs trabajan poria conservaci6n de
tales areas, entre elias destacan: SATIIM (Sarstoon Temash Institute for Indigenous
Management), TIDE (Toledo Institute for Development and the Environment) y YCT
(Yaaxche Conservation Trust).
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EL MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL y POliTICO

Las Leyes (y sus reglamentos, si existen), las Instituciones; las Pollticas nacionales (seis
Gobiernos del PCC) y regionales, y los Convenios y Tratados regionalese intemacionales que
pueden incidir (positiva 0 negativamente) sobre la producci6n sostenible y la provisi6n de
servicios ambientales (0 ecosistemicos) en los cacaotales son (Castillo 2007):

• Regionales: 1) Bosques y Cambio Climatico; 2) Recursos Hidricos; 3) Biodiversidad y
Areas Protegidas; 4) Convenios y Tratados Regionales e Internacionales (por ejemplo, el
Convenio # 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales de la Organizaci6n Intemacional del
Trabajo [OIT]) .

• Nacionales. Una variada lista de nombres y eI mimero de Leyes vigentes en cada pais del
PCC que cubren las siguientes tematicas: Recursos Naturales, Bosques, Reforestacion,
Medio Ambiente, Aguas, Biodiversidad, Turismo, Areas Protegidas, Vida Silvestre,
Parques Nacionales,Municipios, Pueblos Indigenas, etc.

Los principales instiurnentos legales y de polftica que contienen las polfticas internacionales y
regionales en materia de Bosques y Cambio Climatico son:

• EI Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Clirnatico (CMCC), y el
Protocolo de Kyoto (PK), la Convenci6n Sobre la Diversidad Biologica, el Convenio de
Lucha contra la Desertificaci6n y la Sequfa, el Convenio RAMSAR, el Convenio CITES,
el Convenio para la Protecci6n de la Capa de Ozono, el Convenio para Ia Protecci6n del
Patrlmonio Mundial, el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, el Acuerdo de
creaci6n de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), y el Convenio sobre Pueblos
Indigenas.

• El Plan de Acci6n Forestal Centroamericano (pAFT-CA) y la Estrategia Forestal
Centroamericana (EFCA) son los instrumentos mas especfficos sobre bosques y cambia
climatico. Todos los paises de la regi6n han suscrito la Alianza para el Desarrollo
Sostenible (ALIDES) y el Plan Ambiental para la Regi6n Centroamericana (PARCA).
La Comisi6n Centroamericana de Arnbiente y Desarrollo, CCAD, es la instancia
encargada de darle seguimiento a los compromisos ambientales derivados de los acuerdos
regionales y Tratados Internacionales suscritos por los siete paises de Centroamerica, En
el marco de la CCAD se han establecido: 1) el Convenio para la Conservaci6n de la
Biodiversidad y Proteccion de las Areas Silvestres. Este dio origen a la creaci6n del
Consejo Centroamericano de Areas Protegidas (CCAP); Y2) el Convenio Regional para
el Manejo y Conservacion de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de
PlantacionesForestales, que dio origen al Consejo Centroamericano de Bosques (CCAB).
Ambos consejos se unieron en el Consejo Centroamericano de Bosques y Areas
Protegidas (CCABMAP), constltuyendose asf en el grupo regional de tutela tecnica y
politica de los programas y proyectos regionales en recursos naturales.

• El Sistema de Integraci6n Centroamericana, SICA, es el marco institucional de la
integraci6n regional de Centroamerica. El Consejo Centroamericenode Turismo (CCT)
es un 6rgano subsidiario del SICA. Esta conformado por los Ministros de Turismo de los
paises miembros, y su principal objetivo es La faciIitaci6n y fomento del desarrollo del
turismo en toda la regi6n centroamericana. La forrnulacion de politicas para el desarrollo
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del turismo sostenible se centra en los principios rectores (el enfoque de precauci6n y el
enfoque de ecosistemas) del Convenio de Diversidad Biol6gica, CDB.

• La Polftica Agricola Centroamericana (PACA): 2008-2017: Es un documento sometido a
la consideraci6n del Consejo de Ministros del Consejo Agropecuario Centroamericano,
CAC. Su objetivo es contribuir al desarrollo de una agricultura centroamericana
sostenible desde el punta de vista econ6mico, social, ambiental y polftico-institucionaI.

Varios tratados comerciales tienen clausulas y enfoques ambientales que incidiran sobre el sector
cacao, incluyendo

• EI CAFTA-DR es el primer tratado comercial que dedica un capitulo al campo de
protecci6n ambientaI. No aporta medidas 0 procedimientos, sino que se 'dedica a obligar a
los Estados a cumplir las leyes nacionales e internacionales ya existentes. El CAFTA-DR
obliga a los Estados a cooperar mutuamente en materia ambiental, por 10 que, paralelo al
CAFTA, se cre6 un Acuerdo de Cooperaci6n Ambiental entre Estados Unidos, Centro
America y Republica Dominicana.

• EI Acuerdo de Asociacion entre Centroamerica y la Uni6n Europea: Las seis naciones del
istrno y las 27 de la UEpretenden llegar a un acuerdo que incluye un tratado de Iibre
comercio (TLC), un componente de dialogo politico y otro de cooperaci6n. Se consideran
relevantes dentro de este proceso los temas de ambiente, fortalecimiento de los gobiernos
o estados, servicios (como salud, fitosanitario, aduanas y otros) y la denominada
"cohesi6n social" (beneficio para la mayorfa mediante el comercio y la cooperaci6n). Uno
de los grandes temas de interes para los europeos es la protecci6n ambientaI.

EI marco legal, institucional y politico nacional tiene las siguientes caracaterfsticas:

• EI marco legal del recurso hidrico en Centroamerica se caracteriza por la ausencia de
politicas claras, legislaci6n des-actualizada 0 ausente, traslapes de competencias y
funciones entre los entes rectores, supervisores y ejecutores, 10 ·que dificulta la
administraci6n del recurso hidrico y la toma de decisiones a nivel politico. En la regi6n
aun se carece de una visi6n de gesti6n integrada de los recursos hidricos, prevaleciendo
las politicas sectoriales.

• EI principal instrumento legal vigente que contiene las politicas intemacionales y
regionales en materia de Biodiversidad y Areas Protegidas es el Convenio sobre la
Diversidad Biol6gica. La Tercera Conferencia de las Partes de este convenio (CoP3),
reconoce que la diversidad biol6gica ha permitido la evoluci6n de los sistemas agricolas y
que la diversidad biol6gica agricola es esencial para la seguridad alimentaria y la
mitigaci6n de la pobreza.

• No existe adecuada legislaci6n sobre la conservaci6n de suelos, recreaci6n y cultura en
los pafses de Centroamerica.

• EI principal instrumento que contiene polfticas y normativas intemacionales vigentes
sobre Propiedad de la tierra y del bosque es el Convenio Internacional #169 de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT): Convenio sobre pueblos indigenas y
tribales en paises independientes. Los seis paises objeto de estudio 10 han fmnado y
ratificado fortaleciendo con ella los derechos de propiedad de la comunidades y pueblos
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indigenas, sobre la tierra y los recursos naturales contenidos en ellas para satisfacer sus
necesidades espirituales acordes con su propia cosmovisi6n.

G La mayoria de las politicas y nonnativas ambientales en Centroamerica fueron
promulgadas hace mas de 10 alios, tienen un enfoque sectorial (suelos, aguas, fauna,
bosques, etc.) y no abordan temas integrales' como el de los servicios ambientales
generados por los ecosistemas naturales y agrosistemas (cacaotales y otros sistemas
agroforestales, por ejemplo). La legislaci6n existente se refieren indirectamente a los
servicios ambientales al referirse, por ejemplo, a los bosques y su relaci6n con la
conservaci6n de las fuentes de agua, al rnanejo de la cobertura vegetal y su relaci6n con la
conservaci6n del potencial productivo de los suelos 0 a la conservaci6n de la vida
silvestre y su relacion con la polinizacion, el control de plagas y con otros procesos que
aseguran la productividad de los sistemas agropecuarios.

• Salvo en el caso de Costa Rica, en los otros cinco pafses analizados, las principales
dificultades para promover e implementar la compensaci6n 0 pago por servicios
ambientales .son Ia carencia 0 debilidad de las pollticas, nonnativas y organizaciones
vinculadas ai terna en cada pais; esto como una consecuencia del escaso apoyo politico al
tema. Sin embargo, en las agendas de politicos y decisores de .algunos paises de la regi6n,
Ia tematica de servicios ambientales ha tornado una alentadora, aunque moderada,
prioridad en virtud de la importancia y gran potencial que este mecanismo tiene para la
conservaci6n de areas priorizadas para enfrentar las futuras demandas de agua para
hidroelectricidad 0 consumo humane e industrial.

• Los elementos fundamentales para avanzar en la compensacion por servicios ambientales
en los seis paises analizados -Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panama- son: la identificaci6n de flujos y valoraci6n de los servicios ambientales; la
adecuaci6n de la normativa, institucionalidad y formas de financiamiento vigentes; y el
fortalecimiento de las estructuras organizativas de los productores y consumidores de
servicios (can diferente orden de prioridad segun cada pals).

Es evidente que para cumplir los compromisos adquiridos en el contexto de la Convenci6n
Marco de Cambio Climatico y el Protocolo de Kyoto, los seis paises de Centroamerica han
desarroUado normativas y organisrnos especfficos para servicios ambientales gIobales, muchas
veces vinculados al sector forestal. La preponderancia de las normativas para servicios globales,
ha eclipsado la importancia y el abordaje de servicios de ambito local 0 nacional, como la
conservacion de suelos, la prevenci6n de desastres naturales, la conservaci6n de fuentes de
abastecimiento de agua 0 1a conservaci6n de la biodiversidad agricola.

GOBIERNOS E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

EI sector cacao es pequefio en America Central, no tiene capacidad de incidir politicamente y no
es reconocido como prioritario en algunos pafses de la region (Fernandez-Baca 2007). Durante
mas de 15 afios no se tienen acciones importantes por parte de los gobiernos en este sector. En los
ultimos cinco afios se observa un aumento en la dinamica y relevancia en torno al cacao. Todos
los pafses han incluido este producto en sus estrategias de desarrollo. Belice, Nicaragua y Panama
.incluyen al cacao como una estrategia para diversificar la producci6n y luchar contra la pobreza
en sus planes nacionales de desarrollo. Con la excepcion de Panama todos los paises tienen en
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este momenta algun programa 0 estrategia definida para el sector cacaotero (Cuadro 1). EI
principal rol de las instituciones de gobiemo es el apoyo al mejoramiento del capital humane
(capacitaci6n, asesorfa tecnica, extensi6n y apoyo logfstico), capital social (fortalecimiento de
alianzas y organizaciones) y capital construido (acceso a germoplasma, parcelas demostrativas,
inversiones en infraestructura vial y de post-cosecha, etc.). En algunos pafses, el gobiemo disefia
y ejecuta proyectos y programas de apoyo a la cacaocultura. Por ejemplo, el Proyecto Salvemos
al Cacao y el Programa de Desarrollo Rural de las Verapaces (PRODEVER) en Guatemala. Los
gobiemos locales, tales como los indfgenas Bribri y Cabecar de Costa Rica y Panama y el
gobierno municipal de Waslala en Nicaragua, reconocen la importancia del cacao para fortalecer
su cultura y la producci6n sostenible.

La mayoria de los gobiemos nacionales (Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Belice)
apoyan la instauraci6n de mesas, foros, clusters 0 camaras cacaoteras (espacios de reuni6n de
actores clave del sector) para establecer y fortalecer alianzas. En todos los pafses -se estan
desarrollando alianzas entre donantes, instituciones de gobieino y productores organizados para
reactivar el sector y fomentar el cultivo del cacao.

Las universidades de Centroamerica, Panama y Belice, yen al cacao como un cultivo importante
perc poco 0 nada hacen actualmente por este. Por 10 general, las universidades no cuentan con
asignaturas especificas relacionadas al cultivo del cacao y el tema se integra en cursos de
agronomia de cultivos perennes, agroforesterfa y agroindustria. Una excepcion es la Universidad
Central de Belice (donde se ofrece un curso sobre industria del cacao) y la Facultad de
Agronomla de la Universidad de San Carlos (FAUSAC) en Guatemala que tiene un area
experimental de cacao. Las universidades tienen interes de incluir mas temas relacionados con el
cacao en el curriculo de las carreras ofrecidas pero les frenan la falta de recursos y de asesoria
cientffica y academica en el tema.
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Cuadro 1. Instituciones de gobierno, programas, alianzas e instituciones de educaci6n en el
sector cacao en los paises cacaoteros de Centroamerica,

Pais Instituciones de Programas, proyectos y Alianzas lnstituciones de edncacien .
Gobierno

Panama MIDA, IDIAP, ANAM, Programa Multifase de Desarrollo Universidad de Panama, Institute
Comarca Ng5be Bugle, Sostenible: Diagn6stico y Profesional y Tecnico del Silencio
Instituto de Cooperativismo caracterizaci6n de fincas cacaoteras de (cursos sobre cacao, parcelas

la reaion, demostrativas agroforestales) .
Costa Rica MAG, JAPDEVA, COMEX Plan Nacional de Cacao, enfoque de Educaci6n Indigena (Ministerio

ADITIBRI, ADITICA agrocadenas (MAG), Diagn6stico de Educaci6n NacionaI, curso de
fincas de Talamanca (JAPDEVA - educaci6n ambiental can enfoque
APPTA), Camara Nacional de Cacao. cultural de cacao), INA (cursos de

producci6n de cacao y de cacao
organico), Colegio Tecnico
Profesional Agropecuario de
Talamanca (cursos de cacao)

Nicaragua INTA, MAGFOR, MIFIC, Plan estrategico regional de fomento a1 UNAM, UCA, UNA, URACCAN
Comisi6n presidencial, FCP, rubro cacao, Programa de (incluyen en sus cursos el tema de

. GRAAN, Municipalidad de investlgaclon-extension del lNTA, cacao)
Waslala Cluster de cacao, Proyectos con el

IlCA.
Honduras SAG, PROMOSTA, No existen programas 0 proyectos en Escuela Agricola Panamericana

PRONADEL este sector Zamorano (cursos de cultivos
agroindustriales y agroforesteria que
incluyen el cultivo de cacao), UNA
(tesis de investigacion en cacao)

Guatemala MAGA, PRODEVER, INAB-PROFRUTA (Ecoregi6n Universidades (el cacao es tratado en
ICTA, lNAB, Cachua), Proyecto Salvemos al cacao cursos de cultivos tropicales),
PRONACOM, FONAGRO, (Comision Presidencial de desarrollo FAUSAC (estaci6n experimental de
Municipalidad de Lanqufn. local), Laboratorio de Biotecnologfa del cacao de Bulbuxa, personal

ICTA (micropropagaci6n de cacao y capacitado), Escuela Oficial Urbana,
jardin clonal), PRODEVER , Cluster de Instituto Agroecol6gico BilingUe
cacao Fray Domingo de Vico (finca para

practicasde cacao)

Beliee Ministerio de Agricultura, Programa CARD (desarrollo rural Universidad de Belice (curso sobre
Ministerio de Desarrollo comunitario, finalizado en marzo industria del cacao), Universidad
Nacional 2007), Cacao Task Force, Diagnostico Central Farm (incluye al cultivo en

. ._. - - de la situacion del cacao eriBelice otros cursos), Centro de aprendizaje
(Ruta, MAO), Plan de acci6n de Toledo Turnulkin: capacitaci6n a tecnicos

azricolas en cacao.
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MUNICIPIOS, COMUNIDADES Y CENTROS DE ESTUDIOS

El PCC tendra influencia en la mayoria de los territorios cacaoteros de la region centroamericana
e incidira directamente en las fincas de casi 6000 familias socias de las ocho COAs. Los
diagn6sticos de linea base de 1500 familias cacaoteras (25% de la poblaci6n meta del PCC),
indican que la producci6n de cacao se distribuye en al menos 226 comunidades de 22 municipios
en los seis paises.

La cobertura de educaci6n primaria en el area de influencia del PCC es de regular a buena. Sin
embargo, se encontraron muy pocos colegios de secundaria agropecuarios y escuelas tecnicas, y
las universidades son muy escasas 0 inexistentes (Cuadro 2). En la regi6n se encontraron dos
centros educativos que capacitan a j6venes sobre el cultivo del cacao: el instituto Fray Domingo
en Guatemala y el centro de aprendizaje Tumulkin en Helice (Cuadro 2). EI sector cacaotero de
Centroamerica no tiene un papel preponderante en la educaci6n agraria, empresarial 0 industrial,
debido al tamaiio del sector y al poco interes de una porci6n de estudiantes y profesores. Ademas,
actualmente no hay demanda para programas de especializaci6n en cacao (la excepcion podria ser
una iniciativa nueva en Nicaragua) y hay pocos incentivos para investigar esta cadena de valor.
Sin embargo, un easo para destaear es el Departamento de Educaei6n Indigena del Ministerio de
Educaei6n de Costa Rica, el eual reeonoce el alto valor simb6lico y cultural del cacao para los
pueblos indigenas e incorpora el tema en su programa de educaci6n ambientaI.

Cuadro 2. Municipios, comunidades, habitantes, centros educativos, poblaci6n estudiantil y
recursos tecnicos locales en los territorios cacaoteros del PCC.

Pais/COA Municipios Comunidades Escuelas Colegios Estudiantes Tecnicos

Panama-COCABO 4 24 24 8 4421 55

Costa Rica-ACOMUITA 2 20 23 6 1458 10

Costa Rica-APPTA 2 13 18 3 1141 20

Nicaragua-CACAONICA 1 39 93 4 8790 63

Honduras-APROCACAHO 3 42 155 20 1450 73

Guatemala-ADIPKAKAW 2 18 25 3 2755 77

Guatemala-APROCA 4 24 11 9 3320 188

Belice-TCGA 4 46 44 3 6815 80

Total 22 226 393 56 30150 566

La poblaci6n estudiantil en las comunidades meta del PCC asciende a 30150 estudiantes que son
atendidos en 393 escuelas primarias (24455 estudiantes, 48% mujeres), 56 colegios secundarios y
tecnicos (3683 estudiantes); cinco colegios tecnicos y 4 universidades (2022 estudiantes de
agronomia y carreras afrnes a1 agro y los recursos naturales y ambiente). Existen
aproximadamente 566 profesionales agropecuarios que residen en las comunidades, la mayorfa
de ellos son agr6nomos, injertadores y tecnicos de cacao (Cuadro 2).
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Existen muy pocos 'materiales educativos sobre manejo y aspectos ambientales para los
productores. La mayorfa de los materiales disponibles son afiches, panfletos, y ealendarios con
informacion tecnica producidos por proyectos locales de desarrollo. Los medios de eomunicaci6n
mas usados en las comunidades son Ia radio y el correo convencional. En Belice, Guatemala,
Costa Rica y Panama se hablan lenguas indigenas que son transmitidas en el rnicleo familiar y en
las escuelas. Se reportan muy poeas festividades, ceremonias y usos medicinales del cacao en
Centroamerica.

Mas de Ia mitad de las comunidades donde viven las familias socias de la s COAS cuenta con
servicios deagua potable, electricidad, transporte, fogones de Iefia y letrinas, Los servicios
sanitarios, aguas negras, recoleeci6n de basura y centros de salud son disponibles en muy poeas
comunidades. Bancos, agencias financieras y centros de venta de semillas y p lantas de cacao son
casi inexistentes. El trabajo en Ia finca, venta de mano de obra y comereio son las principales
actividades econ6micas en los territorios cacaoteros del PCC. Existen marcadas diferencias en la
ocupaci6n de hombres y mujeres. Los hombres cultivan granos basicos, musaceas, cafe,cacao,
cftricos y venden su mana de obra en las fineas comerciales de platano, banano, caiia de azucar y
ganaderia, En cambio, las mujeres combinan las labores domesticas con el manejo de aves de
corral, trabajo en las rnaquilas, venta de artesanias, manejo de tiendas y elaboraci6n y venta de
refrescos y bocadillos caseros. Las formas de trabajo comunitario mas comunes (en siete de los
ocho territorios cacaoteros del peC) son la fajina, juntas de trabajo y la mano vuelta, formas de
aporte de trabajo solidario en donde las familias contribuyen con mano de obra para realizar
actividades en sus cultivos.

En promedio, unas 10 organizaciones (ONGs, gobiemo, proyectos, etc .) actuan en cada territorio
cacaotero. El apoyo incluye: 1) capacitacion y asistencia tecnica, 2) insumos y herramientas, 3)
alimentacion, ropa y atencion medica, 3) compra de productos a precios estables y 4) proyectos
de vivienda, escuelas y economfa de patio. Las familias participan activamente en actividades
soeiales y organizativas en sus comunidades (comites de desarrollo comunal, proyectos extemos,
juntas de eseuelas y eooperativas, iglesias, 6rganos polfticos y juntas de trabajo comunal.

LAS CADENAS PRODUCTIVASDEL CACAO

A pesar de la cercanfa territorial y de compartir zonas agroecologicas muy similares, el desarrollo
de las cadenas del cacao difiere significativamente entre pafses (Vargas 2007).

En Panama, la cadena productiva de cacao es corta, y basicamente se centra en el accionar
de La Cooperativa de Servicios Multiples de Cacao Bocatorefia, RL., (COCABO), la cual
cuenta actualmente con mil quin ientos asociados, Ia mayorfa de estos dedicados al cultivo
de cacao organico de primera calidad (250 TM para eI afio 2006) . Existe muy poco
procesamiento con fmes exportables y la mayor parte de la producci6n se destina a
mercados internacionales especiales (organico, comercio justo) de Europa y Estados
Unidos. Los principales compradores son Pronatec AG (60%» H&H Export (20%), y
Costa Rican Cocoa Products (20%). Menos del 5% (5 TM) de la produccion se
comercializa a nivel nacional como producto convenc ional - principalmente a la industria
KoKoa del Istmo.
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• La cadena productiva en Costa Rica ha logrado dar mayor valor agregado al cacao,
gracias al procesamiento industrial y la exportaci6n de productos intermedios (licor, torta,
polvo) y finales (galletas, chocolates). Las exportaciones en grana aprovechan los nichos
organicos y de comercio justa del mercado de cacao en Europa, obteniendo $ 0.8 millones
en el 2006. La cadena se ha convertido en un iman que atrae la producci6n proveniente
de otros pafses (panama, Honduras y Nicaragua). Por su parte, el accionar del gobierno de
Costa Rica es insignificante aunque con buenas expectativas de cambio ante la
designaci6n de personal del Ministerio de Agricultura para desarrollar el Programa
Nacional de Cacao del Gobierno. Se trata, entonces, de una cadena liderada por la
industria transformadora nacional (Cocoa Products y FINMAC) y con un protagonismo
fuerte de la Asociaci6n de Pequefios Productores de Talamanca (APPTA). Unos 1700
productores concentrados en Talamanca (78%), Upala (15%) y Corredores (3%) producen
poco mas de 700 TM al ano. APPTA, con cerca de 1100 socios, ha optado por la
diversificaci6n productiva de sus asociados, lacertificaci6n organica y justa, y el
desarrollo de alianzas productivas que le permitan dar mayor valor agregado a sus
productos. Aparte de APPTA existen otras organizaciones de pequefios productores que
han surgido en los afios recientes en la region norte y que se proyectan como focos de
crecimiento - Asociaci6n Productores de Bijagua (aun sin · formalizar). La
comercializaci6n del cacao en Costa Rica incorpora dos modalidades de agente: el
acopiador privado y el acopiador institucional que compra para las organizaciones de
productores. Por su parte, la transformaci6n artesanal es poca y esta en manos de dos
empresas de mujeres: ACOMUITA (1 TM/ano) y AMAZILIA. En la transformaci6n
primaria del producto se destacan Cocoa Products y FINMAC mientras que en la
transformaci6n segundaria los actores son mas numerosos y abarcan diversos mercados
finales. No hay subsidios de parte del Gobierno para los servicios de apoyo a la
producci6n y la comercializaci6n de cacao; los cuales deben pagarse igual que los
servicios privados (analisis qufmicos, manejo de cuentas bancarias, por ejemplo). Entre
las alianzas que se identificaron como promisorias estan: la creaci6n de la Camara
Nacional del Cacao, los arreglos de cooperaci6n entre CATIE, APPTA y ACOMUITA;
asf como los convenios APPTAICOCABOIFINMAC y APPTAICSF-,CONAPIIFINMAC
para la industrializaci6n y comercializaci6n diferenciada de productos intermedios 0

finales . En Talamanca, ACOMUITA trabaja un encadenamiento con la Red de Turismo
Indigena y la Red de Turismo Rural, buscando ofrecer visitas a las fmcas cacaoteras y
aumentar el mercado para su chocolate artesanal.

• La cadena productiva de cacao en Nicaragua tiene una gran cantidad de actores y una
fuerte intervenci6n de donantes y del gobierno central; sin embargo, el valor agregado
generado es mfnimo. . Unos 3000 productores, distribuidos principalmente en los
departamentos de Matagalpa (46%), RAAN (16%), RAAS (26%), y Rio San Juan (10%)
producen unas 900 TM de cacao, de las cuales cerca del 70% (650 TM) se exporta en
grano. Existen siete organizaciones de pequefios productores de cacao (CACAONICA, La
Campesina, Asociaci6n de Cacaoteros de Nueva Guinea, Sano y Salvo, UNCRlSPROCA,
ACAWAS). CACAONICA agrupa 550 productores y es la que mas protagonismo tiene
en la comercializaci6n del grana (410 TM). A nivel de pais, la transformaci6n industrial
es inexistente aunque hay una industria artesanal basada en el uso del cacao en varias
bebidas tradicionales de la cultura nicaraguense, Dado que cada organizaci6n de
productores comercializa volumenes pequefios, ninguna de estas organizaciones posee
realmente un protagonismo hist6rico dentro de la cadena. Sin embargo, CACAONICA en
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los ultimos anos ha Iogrado negociar contratos para la exportacion y poco a poco gana
protagonismo dentro de la cadena en virtud de su creciente partieipaci6n en la
comercializacion de cacao, principalmente en el certificado (organico y justa). Los
servicios de apoyo a la cadena, ofrecidos tanto por organismos gubemamentales (INTA,
MAGFOR y el IDR) y no gubernamentales (LWR, SNV, GTZ, PAC, ADDAC y Pro
Mundo Humano), se orientan al manejo de la moniliasis y d e la post cosecha.
Hist6ricamente, a pesar del gran mimero de actores, la colaboraci6n y el desarrollo de
alianzas entre actores de la cadena, ha sido minimo. Si embargo, la iniciativa
gubemamental de facilitar el desarrollo y protagonismo del Cluster de Cacao ha permitido
que la cadena gane visibilidad gubernamentaI aunque ann no se concreta la colaboraci6n
comercial entre los actores. CACAONICA en su accionar comercial ha establecido una
alianza con Ritter Sport de AIemania, buscando especializarse en el mercado de cacao de
calidad. La consolidacion de los procesos internos de certificaci6n para el mereado
organico y el reconocimiento de calidades, es prioridad para el sector.
La cadena productiva en Honduras es muy corta y centrada en la Ascciacion de
Productores de Cacao de Honduras (APROCACAHO), organizaci6n que actualmente se
encuentra en un proceso de reestructuraci6n intema producto de la p erdida de su planta
procesadora de cacao. De 1,000 lM/afio producidas en el 2005, 80% se dirigieron a la
planta procesadora de APROCACAHO, mientras que eI 20% restante se colocaron en
mercados de la region. El pequefio volumen de cacao producido localmente hace que sea
necesario importar entre 1500 a 1800 toneladas del grana para poder operar a un nivel
minimo la planta con capacidad instalada de 4,800 1M. Los productos intennedios (torta,
licor y polvo)se comercializas directamente a los mercados nacionales e intemacionales,
principalmente centroamericanos. Con la perdida de la planta industrial, la organizaci6n
comercializa el grana de cacao convencional en el mercado regional (Costa Rica y
Guatemala). EI eslab6n productivo no tiene asistencia tecnica (solo un 5% de los
productores entrevistados dice recibir), a pesar de la estrecha relacion entre
APROCACAl:IO y FillA (un centro de prestigio en ciencia aplicada y manejo cultural
tecnificado del cacao) y porque los servicios publicos de extensi6n y tecnologfa
agropecuaria fueron desmantelados desde hace tiempo. No existen en Honduras
certificadoras y servicios basicos de informacion de mercados. Las ONGs Technoserve
(en la zona norte) y MOPAWI (en zona de la Mosquitia) estan desarrollando e
implementando nuevos proyectoscacaoterosenHonduras. COlt excepcionde Iarelacion
con FHIA (que es parte de su junta directiva), APROCACAHO no tiene alianzas con
instituciones, organizacines 0 empresas reIacionada con el sector cacaotero hondureno.

~ La cadena productiva de cacao en Guatemala se caracteriza par la dispersion de sus
aetores y la debilidad de las organizaciones de produetores. EI niveI bajo de produccion
(1130 TM por afio) se atribuye a Ia presencia de enfermedades y la poca tecnificacion de
las explotaciones en Alta Verapaz y Ia Costa Sur. Existen varias organizaciones
asociativas y de apoyo relacionadas con el cultivo . Estas organizaciones inc1uyen
fundaciones, asociaciones mixtas, asociaciones cacaoteras, cooperativas y federaciones.
Las de mayor protagonismo son la Asociaci6n de Productores de Cacao del Sur Occidente
de Guatemala (APROCA) y la Asociacion de Desarrollo Integral de Productores de
Kakaw (ADIPKAKAW)~ ambas de recien formalizaci6n. La comerciaIizaci6n del grana
se hace utilizando intermediaries visitadores de finca; negociacion directa con la industria
artesanal; a a traves de ADIPKAKA.W, quienes venden directamente a exportadores del
grana seco. Se estima que existen unas 178 micro-procesadoras artesanales de cacao,
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mayoritariarnente informales, que producen y comercializan localmente.· EI
procesarniento industrial tambien se da con la intervenci6n de siete industrias nacionales,
de las cuales tres tienen capacidad de transformaci6n completa: de grano a chocolate. El
mercado principal de la industria es el mercado nacional, centroarnericano y mexicano. La
cooperaci6n entre actores es escasa y, en el mejor de los casos, incipiente. Por eicmplo, la
conformaci6n del Cluster del Cacao y el proyecto de establecimiento de una fabrica de
chocolate en el departamento de Quetzaltenango. Por su parte, ADIPKAKAW ha recibido
apoyo del MAGA, la Comision Presidencial para el Desarrollo Rural y del CATIE,
mantiene buenas relaciones con PRODEVER. El prograrna Salvemos al Cacao se
desarro1l6 con el apoyo del Comisionado Presidencial para el Desarrollo Local y la
empresa Control Integrado S.A. Este programa junto a otros esfuerzos gubernarnentales
para fortalecer el Cluster del Cacao, buscan la concertaci6n de todos los actores publicos
y privados que participan en el sector.

• La cadena productiva de cacao organico en Beliee tiene un soloprotagonista: la Toledo
Cacao Growers Association (TCGA), la cual agrupa a todos los productores del pafs y
tiene un~ integraci6n comercial de confianza con la empresa Green and Black (Empresa
subsidiaria de Cadbury's que produce el chocolate gourmet Maya Gold). Este arreglo
permite comercializar poco menos de 150 TM por afio al mercado Europeo. EI otro actor
cacaotero importante en Belice es la empresa Hummingbird Citrus Ltd. (BCL); empresa
productora y exportadora (mercado convencional), cuyo comprador es Hooks and Fooks.
La relaci6n comercial basada en la confianza y seguridad de cumplimiento entre G&B y
TCGA esta abierta a otras organizaciones de productores de otros paises. Hay un
entusiasmo reciente par expandir la producci6n de cacao a otras regiones asf como
iniciativas tendientes a desarrollar el concepto de la Ruta Maya (Yucatan, Belice,
Guatemala) interrelacionada al turismo arqueol6gico y cultural.

Se han identificado en todos los paises esfuerzos tendientes a desarrollar y consolidar acuerdos
comerciales entre los actores de la cadena productiva de cacao. Estas alianzas difieren en fndole
y grade de consolidaci6n. Algunas alianzas son lideradas por la empresa privada (ej., Camara
Nacional de Cacao en Costa Rica) 0 por los productores (ej., planta de procesamiento de
APROCACAHO en Honduras). Algunas alianzas estan consolidadas (ej., TCGA-G&B en
Belice) y otras estan en proceso de consolidaci6n (ej., FINMAC-APPTA- COCABO Y
CACAONICAJRitter-Sport en Nicaragua; Clusters de Cacao en Guatemala, NicaragUa y el
Camara Nacional en Costa Rica; fabrica de chocolate en el Departamento de Quetzaltenango en
Guatemala; concepto de la Ruta Maya para Yucatan-Belice-Guatemala). Algunas alianzas
incursionan en nuevos campos. Por ejemplo, los convenios APPTNCSF-CONAPIIFINMAC
para la industrializaci6n y comercializaci6n diferenciada de productos intermedios 0 finales; y los
arreglos de cooperaci6n en que participa ACOMillTA con la Red de Turismo Indigena y la Red
de Turismo Rural, buscando ofrecer visitas a las frncas cacaoteras y aumentar el mercado para su
chocolate artesanaI.
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COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CACAOTERAS (COAs)

EI PCC involucra ocho de las principales COAs de Centroamerica: COCABO (Cooperativa de
servicios mult iples de Cacao Bocatorefia R.L.) en Panama; APPTA (Asociaci6n de Pequefios
Productores de Talamanca) y ACOMUITA (Asociaci6n Comisi6n de Mujeres Indigenas de
Talamanca) en Costa Rica; CACAONICA (Cooperativa de Servicio Agroforestal y
Comercializaci6n de Cacao) en Nicaragua; APROCACAHO (Asociaci6n deproductores de
cacao) en Honduras; APROCA (Asociaci6n de productores de cacao del sur occidente de
Guatemala) y ADIPKAKAW (Asociaci6n de Desarrollo Integral de productores de Kakaw) en
Guatemala; y TCGA (Toledo Cocoa Growers Association, Asociaci6n de productores de Toledo)
en Belice. £1 Anexo 2 describe carla organizaci6n en detalle. Las COAs involucran directamente
a 5866 familias sodas (unas 30 mil personas) que cultivan 7996 ha y producen anualmente 1515
teneladas de cacao organico y convencional, con un valor aproximado (estimado con el precio
pagado al productor) de US$ 2.12 milIones por ano (Cuadro 3). Las COAs pagan el cacao seco y
fermentado a sus asociados a un precio promedio de U$ 1.41 kg" Y generan un ingreso brute
anual por 1aventa de cacao de U$ 360 finca". Las COAs comercializan el cacao de un numero
similar de hogares rio soeios. Las COAs atienden en promedio a 20 comunidades de dos
municipios por pais.

Cuadro 3. Cobertura y productividad de cacao de las COAs, 2007.

Area cacao Area total Rendimiento Producei6n Precio al Valor bruto de
COA-Pafs Socios

(ba flnca") cacao (ha) (kg ba-1 alio·1) (t a60·1)
productor la preduecion
(US k~-l) (US 106

)

Guatemala-
1800 0.75±O.25 1350 255 344 1.85 0.64ADIPKAKAW I I I I

Costa Rica-
1180

APPTA
1.4±O.80 1757 236 415 0.70* 0.29

Costa Rica-
70

ACOMUITA

Belice-TCGA 1034 0.80±0.25 827 185 153 1.80 0.28
. . ._. - ..

Panama-
868 3.0±1.50 2614 87.6 229 1.14 0.06COCABO

Nicaragua-
548 1.70±0.70 932 328 305 2.0 0.67CACAONICA

Honduras-
300 1.50±0.75 450 122 55 1.15 0.06APROCACAHO

Guatemala-
66 1.0±O.50 66 210 14 1.25 0.12APROCA

Tota~ 5866 7996 1515 2.12

*Cacao en baba 0 cacao humedo (cacao sacado de la mazorca sm proceso de fermentacion ru
secado),
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Las COAsenfrentan el rete de capitalizar sobre sus fortalezas, afianzar sus areas debiles para
mejorar los servicios que prestan a sus socios y clientes y competir en mercados cada dfa mas
competitivos. Las COAs tienen varias ventajas comparativas: 1) cuatro de las ocho COAs
exportan cacao certificado (organico y comercio justo) a los mercados diferenciados, 2) forman
parte de CAFTA+DR (con excepci6n de Belice) y 3} producen un cacao trinitario que tiene
buenas expectativas de demanda diferenciada por calidad. Sin embargo, existen grandes
diferencias en experiencia, capacidades y evoluci6n entre las COAs (JUnkin 2007). Por ejemplo:

• Las organizaciones de Guatemala, APROCA y ADIPKAKAW, se fonnaron hace
recientemente y aun estan en el proceso de definici6n estrategica, fonnaci6n y consolidaci6n
de sus bases y construcci6n de sus estructuras y politicas.

• ACOMUITA, una organizaci6n de mujeres, a pesar de tener apenas 15 alios de existencia, ha
logrado representar bien a sus socias e incidir en los gobiemos indigenes de Talamanca para
que incluyan consideraciones de genero en sus politicas, planes y acciones. En los ultimos
tres alios ACOMUITA, estableci6 una micro-empresa de chocolate artesanal , maneja
actividades de turismo comunitario y requiere fortalecer su visi6n y procesos empresariales.

• Despues de haber crecido y logrado inversiones sumamente importantes en infraestructura
para el procesamiento de cacao, APROCACAHO ha entrado en un momento de crisis al
perder su planta. Sera necesario re-definir su papel dentro de la cadena de cacao de acuerdo a
las condiciones actuales del entomo y las expectativas de sus asociados. '

• APPTA, con 25 afios de edad, se ha mostrado muy capaz en identificar y aprovechar nuevas
oportunidades de mercado, pero necesita afianzar sus sistemas gerenciales y de comunicaci6n
intema. . .

• COCABO tiene sistemas gerenciales relativamente fuertes, perc tiene que buscar nuevos
mecanismos para garantizar la fidelidad de sus asociados en mercados mas competitivos.

• TCGA tiene un contrato beneficioso y de largo plazo con un cliente estable (Green &Black),
perc necesita diversificar sus productos para alcanzar su punta de equilibrio fmanciero y bajar
sus riesgos,

Los gerentes y juntas directivas de las COAs auto-evaluaron el desempefio empresarial de estas
usando las metodologfas de CECOECO, las cuales evaluan ocho areas clave (Cuadro 4 y 5) del
desempefio empresarial de una organizacion (Junkin 2007).
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Cuadra I{;. Marco te6rico del diagnostico empresarial aplicado a seis cooperativas y asociaciones
cacaoteras (COAs) deCentroamerica.

Area de Areas especfficas
Capacidad

Orientacion Ayuda a deterrninar si existe una visi6n unificada y clara dentro de la organizaci6n y
Estrategica si esta visi6n se traduce en una misi6n y estrategia operativa concreta. Es importante

determinar hasta que punta la organizaci6n esta clara de su prop6sito empresarial y
de sus fines sociales.

Organizacion Analiza la organizaci6n de la cooperativa 0 asociaci6n, incluyendo su estructura
Empresarial organica, la capacidad de su personal, el manejo de recursos los humanos y las

relaciones con sus socios.

Servicios y Analiza los servicios que la cooperativa ofrece a sus socios y clientes, la
Capacidad Fisica infraestructura fisica existente y las inversiones en equipos "e infraestructura. Los

resultados ayudan a determinar 1a capacidad de la organizaci6n para responder a las
demandas de servicios de sus socios y clientes y competir mejor en e1mercado.

Adininistraci6n Analiza 1a administraci6n fmanciera de la organizacion, incluyendo sus procesos de
Financiera planificaci6n financiera, politicas de capitalizaci6n y manejo de sistemas de credito,

si existieran.
..

Control Contable y Analiza e1rnanejo de la informacion contable y financiera y el nivel de transparencia
Control Interno en la organizacion,

Comercializaci6n y IAnaiiza ios vohimenes e ingresos de venta, la defmici6n de productos y mercados,
Mercadeo las relaciones con compradores y las capacidades generales de la organizaci6n para

relacionarse can el mercado en forma competitiva.

Alianzas Analiza las relaciones de la organizaci6n con sus proveedores de
..

servicios
Estrategicas y empresariales, tecnicos y fmancieros, con sus socios comerciales locales e
Redes internacionales, con entes fmancieros, gobiernos, donantes y otros,

Diversidad y Analiza la representatividad de diferentes grupos etnicos y de genero dentro de la
Equidad organizaci6n (socios, equipos tecnicos, gerenciales y directivos).

Las COAs difieren notab lemente en funcionamiento empresarial; en general, requieren mejorar
su orientaci6n estrategica, la calidad de los servicios que prestan, la capacidad flsica de sus
instalaciones y su administraci6n financ iera (Cuadro 5). En orientaci6n estrategica, las COAs
deben mejorar la planificacion por resu ltados, orientarse hacia Ia demanda y lograr una vision de
largo plazo compartida entre dirigentes y socios. En servicios y capacidad ffsica, las COAs
deben mejorar la sostenibilidad de los servicios, defmir polfticas de manejo de dividendos,
cambiar la estructura de capital y evaluar en forma rigurosa sus inversiones, Las COAs tienen
baja capacidad para producir informacion contable en forma oportuna y clara. Dos de las COAs
deberan mejorar sustancialmente sus sistemas de control interno y auditorfa para garantizar Ia
transparencia de su s operaciones.
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Cuadro 5. Diagn6stico de la capacidad empresarial de seis cooperativas y asociaciones
cacaoteras (COAs) socias del PCC. Escala de caliticaci6n: l=minimo; 10=maximo

COA Promedio

Areas COCABO ACOMUITA APPTA TCGA CACAONICA APROCACAHO

Equidade 10 10 9 4 8 4 7.5
Inclusi6n
Organizacion

9 8 6 7 7 4 6.8
Empresarial
Control Contable y 8 6 5 8 7 6 6.7
Control Intemo
Comercializaci6n 8 6 8 9 6 5 7.0

I yMercadeo
Alianzas
Estrategicas y 5 8 6 7 8 3 6.2
Redes
Orientaci6n

9 4 6 7 4 I 5.2
Estrategica
Servicios y 7 5 6 4 6 3 5.2
Capacidad Ffsica
Administraci6n 6 5 6 5 3 4 4.8
Financiera

Promedio 7.8 6.5 6.5 6.4 6.1 3.8 6.2

FINCAS, CACAOTALES E INGRESO FAMILIAR

Las tincas de los socios de las COAs producen (ademas de cacao) entre 20-50 productos
agropecuarios para la venta y el consumo del hogar. Por ejemplo, las fincas de TCGA se basan en
la producci6n de frijoles, naranjas, cacao, mafz y arroz; las de ADIPKAKAW producen
cardamomo, mafz, cacao, cafe y frijoles ; las de APROCA producen banano, cacao, cafe, madera
aserrada y frutales; las de APROCACAHO producen platano, cacao, naranjas, ganado doble
prop6sito y maiz; las de CACAONICA producen cacao, ganado de carne, frijoles, cerdos, cafe y
mafz; las de ACOMUITA y APPTA producencacao, platano, banano, cerdosy araza; y las de
COCOABO producen cacao, madera aserrada, pejibaye, banano y platano. . El cacao es la
principal fuente de dinero para la mitad de las farnilias; en la mitad restante, el cacao clasitica en
segundo 0 tercer lugar como fuente de ingreso en efectivo (Orozco y DeheuveIs 2007b).

Los cacaotaIes centroamericanos estan plantados entre 100-830 m de altitud, cubren 1 ha finca" y
tienen bajos rendimientos (205±65 kg ha" afio·1) . Los mejores rendimientos los obtienen los
productores de CACAONlCA, ADIPKAKAW (donde no se ha generaIizado la presencia de
monilia en el territorio cacaotero) y APPTA. Los cacaotales fueron plantados con plantas de
viveros y son de tres tipos geneticos: 1) Cacao criollo, conocido tambien como cacao indio, local
o primitivo, fueplantado entre 1960-1980 y es el material mas viejo y con la mayor superficie
cultivada (total 1406 ha, parcelas de 1,5±0,75 ha finca"), 2) Hfbrido 0 mejorado, fue plantado en
la decada de los 90's ocupa el segundo Iugar en superticie plantada (1284 ha, 1±0,5 ha finca") y
3) "Cacao injertado" son las plantaciones mas j6venes y las de menot superficiecultivada (166
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ha, 0,75 ± 0,25 ha finca"). Mas del 50% de las fincas tiene dos parcelas de cacao. La densidad
promedio de plantaci6n del cacao es 800 plantas ha-I (700-1000 plantas ha") y la altura promedio
de las plantas de cacao es de 4 metros. La mayoria de las plantaciones son viejas y mal manejadas
(baja frecuencia de podas). En conjunto, los productores de Panama, Nicaragua y Honduras
manejan el 70% del area con cacao en la regi6n.

Los cacaotales contienen entre 125-145 especies arb6reas en el dosel de sombra (basado en el
inventario de 25 ha de cacaotales por pais). La densidad promedio de arboles de sombra fue 112
arboles ha", can variaciones entre 85-198 arboles ha-t • Los arboles son de varias alturas, pero se

.distribuyen con proporci6n de 50:30:20 (%) de la densidad total en tres estratos verticales (bajo
<10 m, mediol0-20 m y alto >20 m), Los cacaotales de Belice, Honduras y Panama tuvieron
menor densidad y mimero de especies de arboles de sombra que los de Costa Rica, Nicaragua y
Guatemala. La mayorfa de las especies son plantadas, manejadas y aprovechadas como madera,
fruta, lena y sombra. Ellaurel (Cordia alliodora) y el cedro amargo (Cedrela odorata) son las
especies maderables representativas; varios genotipos de bananos, guineos y platanos (Musa sp),
naranja (Citrus spp), coco (Cocos nucifera), mam6n chino (Nephelium lappaceum), mango
(Manguifera indica), zapote (Pouteria sapota) y aguacate (Persea americana) son los frutales
mas cormmmente plantados en los cacaotales centroamericanos. Otras especies de sombra
abundantes en los cacaotales incluyen: madre cacao (Gliricidia sepium), Guabas (Inga spp.),
pataxte (Theobroma bicolori, leucaena (Leucaena /eucocephala) y pejibaye (Bactris gasipaes).

Los productores listaron una gran variedad de especies de animales silvestres que viven en las
comunidades. Los mas mencionados fueron los mamiferos pequefios y las aves que se avistan
tanto en areas cultivadas como en bosques y tacotales. Las poblaciones de felinos y otros
mamiferos grandes se han reducido considerablemente en los ultimos 10 afios debido a la
destrucci6n del bosque y Ia caceria para aprovechar las pieles y la carne. Las aves, en cambio, se
atrapan y comercializan como mascotas.

Las familias del PCC son pobres pues no logran alcanzar los 2.18 US$ dia" necesarios para
superar la linea de pobreza (Chen y Ravallion 2007). Las familias de ACOMUITA, APPTA y
COCABO se ubican bajo la linea de extrema pobreza 0 muy cerca de ella, con ingresos diarios de
menos de 1,08 US$ dia". El ingreso neto promedio de las familias cacaoteras socias de las COAs

.. es de 108 US$ ·mes~\ aunque con c1aras distinciones entrehogares segunel Iugardonde residen
(Cuadra 6). Los hogares cacaoteros mas pobres pertenecen a ACOMUITA (34 US$ mes")
mientras que los hogares de CACAONICA son los menos pobres (168 US$ mes"). EI ingreso
neto es la sumatoria del ingreso agrfcola-pecuario y el ingreso no agricola. EI ingreso agricola
pecuaro se estima con base en la "retribuci6n a los factores' de producci6n I estimada a partir del
valor bruto de Ia produccion agricola y pecuaria de la tinea. EI ingreso no agricola proviene de
pagos como jornalero, comerciante, transportista, empleado, remesas y pensiones. Las familias
dependen fuertemente del ingreso agricola pues este representa al menos un 84% de su ingreso
neto mensual. En Costa Rica, Nicaragua y Honduras, el ingreso agricola representa mas del 95%
del ingreso estimado par meso

I El valor de la producci6n puede verse como el gasto en insumos intermedios mas Ia retribuci6n a los factores de
producci6n (tierra, capital y mana de obra). Se estima que la retribuci6n es cercano al 60% para el sector primario de
Centroamerica (Trejos et al. 2004).
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Las familias producen tanto para el mercado como para el autoconsumo. EI ingreso neto mensual
de las familias, sin considerar el autoconsumo, es de 62 US$ mes"; 2/3 partes de este ingreso
proviene de las ventas agricolas y pecuarias (Cuadro 7).

Cuadro 6. Ingresos mensuales promedio por familia y COA, 2007.

Ingreso agricola-pecuario

Valor dela Retribuci6n a Ingreso no
Ingreso netoPais-COA producci6n los factores de agricola

(08$)
agricola y producci6n (U8$)

pecuaria (U8$)* (08$)

BeIice-TCGA 107,35 64,19 68,64 132,83

Guatemala-APROCA 160,03 95,69 19,92 115,61

Guatemala-ADIPKAKAW 122,21 73,07 14,10 87,17

Honduras-
APROCACAHO** 201,40 120,43 7,29 127,72

Nicaragua-
CACAONICA*** 274,78 164,30 4,00 168,30

Costa Rica-APPTA 107,08 64,03 0,30 64,33

Costa Rica-ACOMUITA 50,61 30,26 3,19 33,45

Panama-COCABO 86,00 51,42 20,52 71,94

Promedio+ 146,12 87,37 20,17 107,54

*IncIuye producci6n para el autoconsumo y para la venta, ambas valoradas a precios de mercado ** Datos
corresponden a una poblaci6n de 241 hogares: 9 hogares fueron excluidos por ser atipicos con producci6n mayor a
U8$7000.00*** Datos corresponden a una poblaci6n de 229 hogares: 21 hogares fueron excluidos por ser atipicos
can producci6n mayor a US$ 6.000.00 + Para este calculo se ponderan los datos de la columna de acuerdo al nnmero
de familias encuestadas por organizaci6n: ast, TCGA y COCABO tienen 250 familias cada uno; CACAONlCA tiene
229 familias; APROCACAHO tiene 241 famiIias; y, las restantes organizaciones tienen 125 familias

Las familias solo pueden cubrir el 52% de la canasta basica (Cuadro 8): las familias de
ACOMillTA solo cubren el 18% de la canasta, mientras que las de COCABO, APPTA, y
ADIPKAKAW cubren menos del 40%.
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Cuadro 1. Ingreso mensual promedio sin autoconsumo por hogar segun COA, 2007.

Ingreso por venta de productos

Retribuci6n a los Ingreso Ingreso Neto

Pais-COA Valor de la factores de no sin

venta agricola produccion - sin agricola autoconsumo

y pecuaria autoconsumo (US$) (US$)

(US$)* (USS)

Beliee-TCGA 64,04 38.29 68.64 106.93

Guatemala-APROCA 72.13 43.13 19,92 63.05

Guatemala-ADIPKAKAW 96.02 57.41 14.10 71.5 1

Honduras-
APROCACAHO** 103.12 61.66 7.29 68.95

Nicaragua-CACAONICA*** 78.81 47.13 4.00 51.13

Costa Rica-APPTA 47.81 28.58 0.30 28.88

Costa Rica-ACOMUITA 42.40 25.35 3.19 28.54

Panama-COCABO 48.98 29.29 20.52 49.81

Promedios+ 70.37 42.08 20.17 62.25
*Incluyeproducci6n para la venta, ambas valoradas a precios de mercado
**,***,+ ibid cuadra 6

Cuadro 8. Capacidad de las familias socias de las COAspara cubrir Ia canasta basica, 2007.

Ingreso mensual
Valor mensual

Pals-COA Canasta Basica Co bertura (%)
promedio (US$)

(U$)*

Bel ice-TCGA 132.83 206.86 64

Guatemala-APROCA 115.6 1 225.00 51

Guatemala-ADIPKAKAW 87.17 225.00 39

Honduras-APROCACAHO** 127.72 230 .00 56

Nicaragua-CACAONICA*** 168.30 173.00 97

Costa Rica-APPTA 64.33 185.00 35

Costa Rica-ACOMUITA 33.45 185.00 18

Panama-COCABO 71.94 225.00 32

Promcdio+ 107.54 206.86 52
Datos de estadlsticas nacionales de cada pais.
**,*~*, + ibid Cuadro 6.
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GENERO Y EQUIDAD

Con la excepci6n de Costa Rica, las mujeres participan poco en las organizaciones de base, en las
asambleas y reuniones, en los puestos de trabajo y de decisi6n de las COAs. Por ejemplo, .apenas
el15% de los socios de las COAs son mujeres y su representaci6n en los puestos directivos varia
entre el 15-20% (Cuadro 9). Las mujeres conocen y aplican significativamente menos practicas
agrfcolas y ambientales de manejo del cacao que los hombres (Cuadro 10).

Cuadro 9. Participaci6n de mujeres socias en las actividades y puestos de trabajo y direcci6n de
las COAS, 2007. .

Proporci6n de mujeres (%)

Pais COA Total Sodas Asambleas Juntas Empleo
socios

ADIPKAKAW 1800 nd nd nd nd
Guatemala

APROCA 66 . 18 nd nd nd

APP TA 1180 37 43 37 45
Costa Rica

ACOMUITA 70 100 100 100 100

Belice TCGA 1034 3 11 15 20

Panama COCABO 868 2 nd 14 20

Nicaragua CACAONICA 548 3 6 20 37

Honduras APROCACAHO 300 8 10 10 50

TOTAL 5866 15

nd = no disponible.

Cuadro 10. Poreentaje de hombres y mujeres que realizan practicas agricolas y ambientales en
las fineas de las COAs (n = 250 familias por pais).

Practices agricolas Practices ambientales
Pals COA Hombres (%) Mujeres (%) Hombres (%) Muieres (%)

Panama COCABO 76 27 49 21

APPTA 91 30 54 23
Costa Rica

ACOMUITA 75 52 46 53

Nicaragua CACAONICA 94 26 62 33

Honduras APROCACAHO 68 47 40 47

Belice TCGA 11 4 21 1

ADIPKAKAW 3,5 0 33 6
Guatemala

APROCA 20 26 18 17

Promedio 55 26 40 25
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Seccien 3: El Proyecto Cacao
Centroamerica
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INTRODUCCION

El cacao en Centroamerica 10 cultivan familias indigenas y campesinas pobres y extremadamente
pobres, distribuidas en >15 territorios cacaoteros a 10 largo del Corredor Biol6gico
Mesoamericano. En cada territorio, los cacaotales cumplen funciortes productivas y ambientales.
Cacao, alivio de la pobreza y conservaci6n del ambiente estan fntimamente relacioriados. El
alivio de la pobreza y la conservaci6n ambiental son temas prioritarios en las agendas de: 1) los
gobiemos de Centroamerica (pero con grandes diferencias entre pafses en la atencion actual al
sector cacao) y 2) la cooperaci6n intemacional, la cual ha logrado algtin gradode coordinaci6n y
complementariedad a nivel nacional, pero presenta limitaciones de comunicaci6n y coordinaci6n
entre actores a nivellocal y regional. No es de extrafiar, por tanto, el renovado interes que existe
hoy en dfa en donantes, gobiemos y ONGs que brindan asistencia tecnica, en reactivar y expandir
el cultivo del cacao en las fmcas, consolidar las cadenas del cacao en cada pais y aumentar la
competitividad del sector.

Las cadenas del cacao en Centroamerica son incipientes y poco especializadas, La producci6n en
tinea, la certificaci6n (organics, comercio justo, caIidad organoleptica), el acopio y la exportaci6n
del grana son los eslabones mejor desarrollados. La industrializaci6n y comercializacion, la
provisi6n de servicios tecnicos y empresariales y el marco legal e institucional de apoyo al sector
cacao de Centroamerica son los menos desarrollados. Los bajos rendimientos de las fincas y la
mala calidad de la fermentaci6n y el secado, son los principales problemas del cacao en el
eslab6n .productivo. Los rendimientos son bajos debido a la composici6n genetica de las
plantaciones comerciales; al ataque de monilia y mazorca negra; al mal manejo de podas y
sombra, y a la ausencia de fertilizaci6n. Los bajos rendimientos de cacao se compensan con la
produccion de frutas, madera, medicinas y otros bienes y servicios provenientes de los arboles y
de los otros cultivos asociados al cacao. La composici6n botanica, la distribuci6n espacial de la
cobertura arb6rea y el manejo de las plantas en el dosel de sombra se pueden mejorar para
producir en forma 6ptima cacao y otros productos y servicios ecosistemicos para las familias
productoras y Ia sociedad. Las famiIias productoras tienen poco conocimientoy destrezas en la
reproducci6n y propagaci6n del cacao y en el manejo agroforestal diversificado para la
producci6n de bienes y servicios ecosistemicos,

Ocho COAs controlan la producci6n y comercializaci6n de grana de cacao organico certificado y
convencional en Centroamerica. Cinco de las ocho COAs venden la mayor parte de su cacao en
el mercado organico certificado; las tres restantes estan en proceso de convertirse en productoras
organicas, El PCC apoya 1a producci6n organica como un medio para acceder a buenos
mercados, obtener buenos precios, mantener los servicios ecosistemicos que brindan los
cacaotales y asegurar la salud y calidad de vida de las famiIias productoras y de los
consumidores. Los socios del PCC (p.e. Green and Black, Norges Vel) apoyaran a las COAs de
Guatemala y Honduras a ingresar en el mercado de cacao organico certificado. Las COAs tienen
funcionessociales (cohesi6n y unidad entre socios y dirigentes) y empresariales (certifican cacao,
acopian la producci6n, coordinan la exportaci6n, administran el proceso y los recursos humanos,
fisicos y financieros de la organizaci6n) que deben mejorarse.

Las COAs difieren en solidez empresarial y desarrollo evolutivo, todas podrian mejorar
sustancialmente su competitividad y la contribuci6n de los cacaotales a la conservaci6n ambiental
si se mejora: 1) la diversificacion, producci6n, y valoraci6n financiera y ambiental de los
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cacaotales; 2) Ia cohesion social, capacidad empresarial e mtegracion de las COAs a las cadenas
locales, nacionales y regionales del cacao; 3) la educaci6n y capacitacion de las familias
productoras; 4) los centros de estudios que producen los profesionales que dan asistencia tecnica
a las familias y a los otros eslabones de la cadena del cacao; 5) la informacion y asesoria a los
gobiemos para que 10 incluyan a1 sector cacao en las polfticas, planes y acciones en sus
respectivos territorios. A continuaci6n se describen en detalle las acciones propuestas por el PCC
para atender los problemas y aprovechar las oportunidades que ofrece el sector de cacao
certificado de pequefios productores de Centroamerica.

EI pee es una plataforma de cooperaci6n para innovacion tecnologica, divulgaci6n y aplicaci6n
del conocimiento, disefiada y operada eonjuntamente por el CATIE, familias productoras, 00

ejecutores tecnicos y socios, para elevar la competitividad de las fincas y COAs y proveer
servicios ambientales a la sociedad. En la siguiente secci6n se presentan la meta, prop6sito y
resultados esperados del Proyecto Cacao Centroamerica (pce).

OBJETIVO DE DESARROLLO, PROPOSITO, RESULTADOS Y COMPONENTES

Objetivo de desarrollo
"Organizaciones locales, nacionales y regionales tienen 1a capacidad y competencia para
implementar innovaciones tecnol6gicas, polfticas y programas para desarrollar un manejo
sostenible de tierras que contribuye a mejorar los medios de vida rurales y los ecosistemas", (Este
es el objetivo del MAP)

Proposito

AI menos 6000 familias produetoras y sus COAS, gobiernos (indigenas, municipales, nacionales
y regionales) y centros de estudio (escuelas, colegios, universidades nacionales e
intemaeionales) tienen mayores capacidades y colaboran para aumentar la competitividad y la
provision de servicios ambientales en el sector cacaotero centroamericano.

Resultado 1-Producci6n y ambiente.
Los miembros de al menos 6000 families socias de las COAS mejoran la productividad,
diversificacionyel valor financiero y ambientaI de sus cacaotales.
Resultado 2 - Organizaci6n y competitividad. Las COAS mejoran su organizacion y
contribuci6n al bienestar de sus farnilias sodas.
Resultado 3 - Plataforma de cooperaci6n.
Organizaciones cacaoteras y gobiemos (indigena, nacional, regional) aplican las innovaciones,
aprendizajes y datos del pee en el manejo de los cacaotales y en la definicion de polfticas y
programas de gesti6n territorial, mediante la plataforma facilitada por el MAP.
Resultado 4 - Educaekm y comunicaci6n.
Hogares, estudiantes (eseuelas y colegios tecnicos locales, universidades nacionales e
internacionales) y personal tecnico local en las comunidades del pce, participan en la generacion
y aplicacion del conocimiento, metodologlas e informacion.
Resultado 5 - Gereneia participative,
Las COAS, los co-ejecutores tecnicos, socios y el CATIE implementan una gerencia
participative, eficiente y efectiva del pee con un enfoque de equidad y genero.
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Indicadores:

Objetivo de desarrollo:
1. Acuerdos polfticos nacionales y regionales respaldan el mantenimiento de los sistemas

productivos agroforestales y sus beneficios ambientales.
2. Mantenimiento de los capitales cultural y social de los distintos grupos que participan en

el sector cacao en Centroamerica.
3. Mejora de los capitales financiero y natural de los distintos grupos sociales del sector

cacao.
4. Mejora de la participaci6n de las mujeres y j6venes (hombres y mujeres) en la toma de

decisiones de sus comunidades y organizaciones.
Proposlto:

1. Al menos 6000 hogares cacaoteros utilizan gennoplasma superior de cacao
(productividad), valorizan el dosel de sombra de su cacaotal con la siembra de frutales y
maderables de calidad (diversificaci6n y conservaci6n ambiental).

2. Las utilidades de al menos seis CGA mejoran en un 30% debido a mayor eficiencia en la
gerencia y actividades comerciales.

3. Al menos 6000 familias cacaoteras reciben dividendos y mejores precios de su
organizaci6n por el cacao y aumentan un 20% neto sobre sus utilidades al final del cuarto
afio. .

4. Gobiemos indtgenas, municipales, nacionales y regionales incorporan al sector cacao en
sus polfticas, agendas y planes de apoyo, manejo territorial y financiamiento.

5. Al menos 1000 hogares, cuatro centros educativos (3 de primaria y 1 colegio
agropecuario) y una universidad en carla pais incorporan en su quehacer el conocimiento
local y las innovaciones y experiencias sistematizadas por el proyecto.

6. Los beneficios ambientales de los cacaotales son conocidos a escala de finca, comunidad,
territorios indigenas, territorio municipal, pais y regi6n centroamericana.

7. Al final del proyecto, familias, COAs, gobiernos, centros de estudio y otros actores del
proyecto, han acordado un plan de acci6n para la continuaci6n de las estrategias del PCC
y su anclaje institucional.

Resultados:
1. Produccion yambiente
1.1 Al final del tercer afio, al menos 6000 hogares identifican sus arboles superiores de cacao.
1.2 Al [mal del cuarto afio en cada pais se cuenta con 6 ha de jardines clonales de cacao

(productivo, tolerante a la monilia y de buena calidad organoleptica ) establecidas y
evaluadas.

1.3 Los doseles de sombra de 6000 cacaotales incrementan su diversidad, complejidad estructural
y capacidad productiva y ambiental.

1.4 Al [mal del proyecto aumenta la proporcion de de mujeres, j6venes, adultos mayores u otros
miembros de las familias que participan en las actividades de manejo de las fincas.

1.SAl menos 6000 hogares reciben asistencia tecnica local oportuna y efectiva en producci6n
sostenible y conservacion ambientaI en cacaotales, .
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Organfzaclon y cempetitlvidad
2.1 Las COAs mejoran en 30% sus capacidades empresariales,
2.2 AI final del cuarto ana se ha duplicado los acuerdos formales entre COAs y entre las COAs y

otros actores de la cadena en las cuales participan.
2.3 Al final del cuarto ano 70% de los hombres y 70% de las mujeres asociadas a la COA

califican el papel de su eGA como muy bueno.
2.4 AI final del cuarto afio cada eOA ofrece a sus asociados al menos un nuevo mercado para

productos certificados como organicos.
2.5 Al final del cuarto atio aumenta en 15 % la participaci6n de mujeres en las juntas directivas,

equipos de trabajo, asambleas y otros espacios de las eOAs

3. Plataforma de cooperacion

3.1 AI menos tres nuevas eOAs que en conjunto con organismos de cooperaci6n atienden al
menos 500 hogares cacaoteros de otras areas, aplican los enfoques e innovaciones del pe e en
sus propias zonas y con sus propios recurs os en cada pais al final del proyecto.
3.2 Los equipos de planificaci6n y gesti6n territorial de los diferentes niveles de gobierno definen
las prioridades para polfticas y programas de gestion territorial con apoyo del pce.
3.3 Al [mal del PCC, el CATIE habra atraido al menos 1 miIl6n de US$ de nuevos recursos
tecnicos, humanos 0 financieros deapalancamiento a la plataforma de cooperacion del PCC.
Estos recursos provendran de al menos tres nuevas instituciones de cooperaci6n, educaci6n e
investigaci6n internacional.

4. Educacien y comunicaci6n
4.1 Aumenta en un 20% la participaci6n de mujeres en eventos del programa de educaci6n no

formal sobre practicas agrfcolas y ambientales en cacaotales al final del cuarto ano de! PCC.
4.2 Al menos 32 estudiantes (con balance en la participaci6n de hombres y mujeres), 20

universitarios centroamericanos (de ingenieria y maestria) y doce estudiantes de otras
regiones completan su formacion academica y realizan sus tesis y practicas en temas de
interes del PCC al [mal del proyecto.

4.3 Los resultados y aprendizajes del PCC se publican, comparten y utilizan por los grupos meta
del PCC (hogares, tecnicos y profes ionales, lideres de gobiernos , comunidad cientifica,
publico general) . - -

5. Gerencia participativa
5.1 Sistemas participativos de gerencia, planificacion, monitoreo, evaluaci6n y reporte (PM&E) ,

funcionan adecuadamente segiin normas y procedimientos de MFA de Noruega y el eATIE.
5.2 Estrategia tecnica-cientffica elaborada y validada por el CATIE, eOAs, co-ejecutores

tecnicos y sodas, evidencia y promueve el enfoque de genera y equidad
5.3 Consejos coordinadores del proyecto a nivel nacional y regional, integrados . las

organizaciones co-ejecutores y socios, dan orientacion, seguimiento y evaluaci6n a las
acciones del pec.

5.4 EI aprendizaje y las prioridades del pee estan presentes en los documentos de planificacion
de largo plazo del MAP .

5.5 Aumenta en 20 % las mujeres que participan de los diferentes espacios de gerencia y decision
pc lftica del PCC.

37



COMWONENTES DEL PCC

El PCC esta organizado en cinco componentes, uno por resultado. Los componentes son:

1. Producci6n y Ambiente
2. Organizaci6n y Competitividad
3. Cooperaci6n e Incidencia
4. Educaci6n y Comunicaci6n
5. Gerencia participativa

A continuaci6n se describen en detalle los componentes y sus principales actividades.

1. PRODUCCION Y AMBIENTE

EI PCC propone aumentar lacompetitividad y valor ambiental de at menos 6000 cacaotales
familiares. Este componente tiene cuatro objetivos: 1) mejorar el rendimiento del .cacao, 2)
diversificar la producci6n de bienes provenientes del cacaotal para el consumo de la familia 0

venta; 3) elevar el valor ambiental de los cacaotales aumentando la riqueza botanica y la
complejidad estructural.y 4) evaluar la contribuci6n de los cacaotales ala conectividad ecologica
en los territorios cacaoteros. Para lograr estos objetivos, este componente del PCC implementara
las siguientes actividades:

I. Introducir nuevo germoplasma superior de cacao en los territorios cacaoteros. Se
establecera una red de bancos locales de germoplasma de cacao en cada territorio
cacaotero para: a) abastecer de yemas y semillas de patr6n de injerto a familias y otros
usuarios del germoplasma, b) servir de areas demostrativas (en eventos de capacitaci6n)
de los clones superiores de cacao a las familiase c) investigar el desempeiio del
germoplasma en las condiciones agroecol6gicas de Centroamerica, Esta red de 38 ha de
bancos de gennoplasma superior de cacao (buen rendimiento y adaptaci6n a las
condiciones agroecol6gicas locales, tolerancia a moniliasis y buena calidad
organoleptica) , incluira dos jardines clonales madre (1 ha cada uno, establecidos en
CATIE y en FHIA) y 5 ha de jardines clonales comerciales y 1 ha de ensayo multiclonal
por pais. Los ensayos multiclonales son jardines que incluiran clones de: a) el nuevo
germoplasma superior del CATIE producido y evaluado por el CATIE y World Cocoa
Foundation (WCF) en condiciones de elevada presi6n de moniliasis en Costa Rica durante
los ultimos 10 afios, b) un grupo de clones intemacionales promisorios que han mostrado
buen comportamiento en varios otros paises donde se han utilizado; y c) selecciones
nacionales de Honduras y Colombia con excelente comportamiento identificadas por
FHIA (Anexo 3). Otra acci6n a ejecutar en este componente es identificar y cuantificar
(por al menos dos afios) los arboles elite y los arboles improductivos de cacao en al menos
6000 cacaotales mediante investigaci6n familiar. En este programa participaran
prioritariamente los j6venes escolares y coiegiales de ambos sexos en las 6000 familias.
EI PCC apoyara el programa de investigaci6n familiar con educaci6n te6rica (biologia
reproductiva del cacao, propagaci6n y manejo de plantas injertadas) y capacitaci6n
practica para crear capacidades y destrezas en los miembros de la familia y de esta manera
estimular la innovaci6n tecnol6gica en la tinea. La meta es masificar el uso de la
injertaci6n en el manejo de las plantaciones familiares de cacao. Las COAs se proponen
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establecer viveros comerciales para faciIitar la reproduccion de las plantas de cacao,
maderables y frutales y ponerlas a disposici6n de los productores,

2. Introducir especies maderables y frutales de calidad y otras especies medicinales y de
valor ecologico en el dosel de sombra de al menos 8000 ha de cacaotales para: 1) regular
sombra y mejorar el crecimiento y el rendimiento del cacao; 2) diversificar la produccion
de bienes para el consumo de la familia, uso en la finca 0 venta (madera, fruta, miel, hojas
para techos y otros materiales de construccion, lefia, etc.) ; y 3) elevar la riqueza botanica
y la complejidad estructural del cacaotal para aumentar su valor ecologico (conservacion
de biodiversidad, conectividad en el paisaje, captura y almacenaje de carbono
atmosferico). Se han identificado inicialmente dos especies bandera, de fruta y madera,
respectivamente: Nephelium lappaceum y Cedrela odorata. C. odorata se encuentra en
riesgo de extinci6n por sobre-explotacion en muchas localidades de C entroamerica, Por 10
tanto la re-introduccion de esta especie en los cacaotales se hara con germoplasma de todo
el rango geografico de la especie en America Latina, seleccionado material apropiado
para eada ecosistema (disponibles en e1 Banco de Semillas del CATIE). Se cornbinara la
diversificaci6n productiva con la restauraci6n eco16gica de la especie en los territorios
cacaoteros. En el futuro cercano, la lista de especies frutales y maderables con que
trabajara el PCC incluira aguacates, citricos, y pejibaye (Bactris gasipaes) y otras
especies maderables valiosas como Dypterix panamensis, Virola spp.• y otras.

3. Evaluar el rol ecol6gico de los cacaotales en la conectividad ecol6gica en los territorios
cacaoteros. El PCC propone intervenciones que produciran cambios en la estructura
fisica (composici6n botanica, riqueza y abundancia por especie , complejidad en la
estructura vertical y horizontal) y en la dinamica temporal de 2: 6.000 eaeaotales
(evoluci6n e intensificaci6n de las practicas de manejo del cacaotal y del dosel de sombra,
estrategias de diversificacion del hogar , adaptacion a cambios inducidos por procesos
locales y globales, etc .). En necesario determinar el impacto de los cacaotales en la
conservaci6n de biodiversidad (especiaJmente la conservaci6n de agro-biodiversidad y en
el aumento de la conectividad en el territorio), suelos y aguas, purificaci6n del aire,
recreacion y produceion de otros servicios ecosistemicos, tanto a nivel de parcelas como
de territorio. Esta informaci6n es esencialpara que lideres politicos y tecnicos de los
gobiernos (indlgena, municipal, nacional y regional) mejoren sus polfticas, planes y
acciones de planificacion y gesti6n territorial para la producci6n sostenible y la

.conservacion ambiental (ver componentes deCooperacion y Comunicacion, abajo).
4. Proveer asistencia tecnica a 6000 familias cacaoteras en producci6n sostenible y

conservaci6n ambiental. El PCC dispondra de equipos tecnicos locales bajo la direcci6n
de las COAs y asesoria del CATIE, FHIA Y otros co-ejecutores tecnicos, quienes
recibiran capacitacion en los temas del pce para interactuar con las familias, centros de
estudios y equipos tecnicos locales. Los recursos humanos locales capacitados sera una
contribuci6n importante del PCC al capital social de los territorios cacaoteros de
Centroamerica.

2. ORGANIZACION Y COMPETITIVIDAD

El PCC propane mejorar la funci6n social y empresarial de las COAs para elevar su
competitividad, aumentar el ingreso familiar y reducir pobreza. Este componente plantea
colaborar para: 1) mejorar las capacidades gerenciales de los dirigentes politicos, gerentes y
equipos tecnicos de las COAs; 2) mejorar la cohesion social entre los dirigentes y famiIias socias;
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3) preparar los COAs para competir en mercados; y 4) apoyar a las COAs en el desarrollo y
perfeccionamiento de buenos acuerdos comerciales y de cooperaci6n con sus clientes comerciales
y con otros actores de las cadenas del cacao en el ambito local, nacional, regional e internacional.
Se propone los siguientes objetivos: ' :

1. Mejorar los modelos operativos, administrativos y gerenciales de cinco COAs
(COCABO, APPTA, CACAONICA, TCGA y APROCACAHO) mediante el diseno,
implementaci6n y seguimiento de un plan de asistencia tecnica en gesti6n operativa,
administrativa y financiera, dirigido a los equipos directivos y gerenciales. Se elaborara e
implementara una estrategia de fortalecimiento empresarial de los Iideres actuales y
estimulara a los j6venes con potencial de liderazgo para que se interesen por la
organizaci6n. En APROCA, ADIPKAKAW y APROCACAHO, las COAs menos
desarrolladas, el PCC se aliara con NorgesVel para fortalecer la asociatividad y
organizaci6n empresarial basica.

2. Mejorar la comunicacion y servicios de las COAs con sus clientes internos (familias
socias) y externos. Para esto, cada COA debera disefiar e implementar un sistema de
monitoreo de satisfacci6n de sus clientes, que le oriente en el diseno y operaci6n de los
servicios (informaci6n, asistencia tecnica, acopio, comercializaci6n y credito) que presta a
sus socios patrimoniales y comerciales y asf garantizar buenas relaciones de largo plazo
y/o mejores condiciones de compra-venta.

3. Lograr mejores mercados (certificados, diferenciados, seguros, sobreprecios) para el
cacao y otros productos del cacaotal por medio de mejoras en el manejo y la innovaci6n
de mecanismos internos para la certificaci6n y el ajuste de estrategias y relaciones con
certificadoras mediante la elaboraci6n1ajuste, ejecuci6n y seguimiento de un plan de
mercadeo estrategico de cacao y otros productos del cacaotal.

4. Identificar y construir mejores alianzas comerciales entre COAs y con terceros (por
ejemplo, con actores de la cadena local y nacional , con ONGs y empresas intemacionales,
con otros actores del sector cacao). Atenci6n particular se dara a facilitar la negociaci6n
comercial entre las COAs, y al apoyo tecnico a iniciativas de cooperaci6n comercial que
ya estan en ejecuci6n (por ejemplo, mesas de cacao, acuerdos de riesgo compartido,
cooperaci6n APPTA-COCABO, etc.) y/o revisten un potencial especial para el PCC por
el interes particular de los socios. Por ejemplo, la incorporaci6n de los territorios
cacaoteros de Guatemala y Belice a la Ruta Maya, una iniciativa turistica/arqueol6gica
que combina turismo, geografIa y cultura para diferenciar el cacao de esas zonas como
"cacao maya" y recibir beneficios de estabilidad y buenos precios. Green and Black (una
subsidiaria de Cadburys) apoya la producci6n, certificaci6n y compra todo el "cacao
maya" de Belice, con el que produce una marca de chocolates (Maya Gold) de alta
demanda en el mercado gourmet de Europa. La vinculacion de los cacaoteros maya de
Guatemala (Costa Sur yAlta Verapaz) y Belice (Toledo) al concepto Ruta Maya es una
alianza piiblico-privada de G&B (industria), TCGA-APROCA-ADIPKAKAW (los
hogares productores maya y sus organizaciones) y el CATIE-PCC que proveera
beneficios a hogares y organizaciones y aI sector industrial y comercial privado.
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3. COOPERACION E INCIDENCIA

Para J.ograr mayores impactos (mayor mrmero posible de produetores cacaoteros, socios one de
las COAs; otras COAs y otros aetores de las cadenas del cacao utilizan los aprendizajes e
innovaciones del PCC) en todas sus acciones, el PCC: 1)propiciara el establecimiento de alianzas
entre las COAs y tereeros; 2) asesorara a gobiernos sabre las funciones ambientales de los
eacaotales; y 3) atraera recurs as adieionales at escenario cacaotero centroamericano.

1. Las COAs establecen mas y mejores alianzas con donantes, instituciones internacionales,
naeionales y locales, gobiemos, socios y organizaciones de productores de otras zonas
eacaoteras. Mediante estas alianzas se busca fortaleeer, ampliar 0 profundizar las
aceiones del PCC y extender ("scale out") sus innovaciones, tecnologias y enfoques a
otros territorios cacaoteros y a productores no-socios de las COAs en sus territorios de
acci6n inmediata. La construcci6n de alianzas sera un proceso continuo durante la vida
deIPCC.

2. Los Gobiernos asesorados par el PCC (en cooperacion con el MAP): 1) dan apoyo
politico y crean marcos legales e institucionales que faciliten el crecimiento eficiente del
sector cacaotero en sus dimensiones productivas y ambientales; 2) atraen al sector privado
y orientan la cooperaci6n nacional e internacional al sector cacaotero centroamericano; y
3) incluyen al sector cacao (como proveedor de bienes de producci6n y servicios
ambientales) en la planificacion y dinamica del uso del suelo en sus respectivos
territorios.

3. EI CATIE atrae a otros donantes y socios a la plataforma de cooperaci6n del PCC en el
sector eacaotero de Centroamerica, Donantes, universidades, ONGs y centros de
investigaci6n de todo el mundo, socios del CATIE, contribuyen con sus recursos
financ ieros, fisicos y humanos al escenario de intervencion del PCC en el sector
cacaotero. EI aumento en la inversi6n y la concentraci6n y coordinacion del uso de estos
recursos en el sector cacaotero amplificaran los impactos del PCC en todo el sector y no
solo en los territorios y familias socias de las COAs. EI PCC tiene ya varias alianzas
establecidas y otras en negociacion (Anexo 4).

4.EDUCACION Y COMUNICACION

El PCC propane fortalecer y formar los recursos humanos (en proctucci6n sostenible y
conservaci6n ambiental en eI cultivo del cacao) de las familias, centros de estudio y equipos
tecnicos locales; y comunicar masivamente sus resultados y aprendizajes a un amplio grupo meta.

1. Educar y desarrollar capacidades y destrezas (en produccion sostenible y conservacion
ambiental en cacaotales) en los miembros de 2::6000 familias prcductoras de cacao
(especialmente nifios y jovenes de ambos sexos); centros de estudios.

2, Formar >20 nuevas profesionales universitarios de pre- y post-grade en los temas y
enfoques del PCC, quienes con sus investigaciones de tesis van a contribuir a generar la
informaei6n tecnica requerida para disenar intervenciones tecnologicas, monitorear 'la
lfnea base y nutrir las acciones de divuIgaci6n y capacitaci6n. EI PCC dispondra de una
cartera de becas de apoyo a la investigacion de tesis de estudiantes universitarios
(nacionales de los seis pafses de Centroarnerica; de la Escuela de Postgrado del CATIE; y
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de universidades extranjeras con quienes el CATIE mantiene convenios de cooperaci6n)
altamente calificados e interesados en trabajar en los temas del PCC.

3. Colaborar con las facultades de agronomia, foresteria y afines de las universidades
(publicas y privadas) de los seis paises de Centroamerica que tengan interes en ofrecer a
sus estudiantes, cursos y actividades academicas sobre producci6n sostenible y
conservaci6nambiental en el cultivo del cacao, y que estan dispuestas a incorporar los
conocimientos te6ricos y practices y los materiales educativos del PCC en sus actividades
academicas.

4. Publicar y distribuir a los grupos meta del pce (hogares, centros de estudios, comunidad
tecnico-cientffica nacional e intemacional, gobiemos y publico general), los resultados
sistematizados, aprendizajes, enfoques, metodologfas e informaci6n del PCC.

5. GERENCIA PARTICIPATIVA

El PCC es una plataforma multi-etnica y de multi-actores que trabajara simultaneamente en seis
paises. El PCC: 1) contara con varios mecanismos de coordinaci6n y concertaci6n entre COAS,
co-ejecutores tecnicos, socios y con el MAP; 2) ejecutara sus acciones dentro de un marco de
eficiencia tecnica y financiera y de transparencia administrativa; y 3) buscara consenso alrededor
de una estrategia tecnica y operativa s6lida. Para la gerencia participativa del proyecto se
proponen los siguientes objetivos:

1. Establecer y mantener una estructura participativa de coordinaci6n y toma de decisiones.
Se propone tener dos instancias de coordinacion, una a nivel regional y otra en cada pais,
que reciben el nombre de Consejos Coordinadores:
a. Consejo Coordinador Regional (CCR) estara integrado por: 1) el presidente y un

representante tecnico 0 administrativo de las COAS (ADIPKAKAW, APROCA, TCGA
APROCACAHO, CACAONlCA, APPTA, ACOMUITA, COCABO); 2) un
representante de cada organizaci6n instituci6n tecnica (Green and Black's, FHIA,
ANAKAKAW, Control Integrado, PROMUNDO HUMANO); 3) representantes de los
socios regionales e internacionales del PCC; y 4) Representantes .de CATIE (lider y
coordinador(a) del PCC; el CATIE tienen la funcion de secretaria del CCR). La misi6n
de esta instancia de coordinaci6n es: "co ejecutar el proyecto de una manera efectiva,
eficiente, participativa y democratica, teniendo como usuarios principales de sus
resultados a las familias y hogares socios y sus organizaciones .

b. Consejo CoordinadorNacional (CCN) en cada pais: integrado por dos representantes
por COA, el equipo tecnico del CATIE (Oficinas Tecnicas Nacionales --QTN- y el
personal del Proyecto), un representante por instituci6n tecnica y un representante por
socio. El CCN se reunira mensualmente y se encargara de acordar y coordinar la
implementaci6n operativa del Proyecto y dar seguimiento al plan operativo en cada pais,
evaluar las acciones de cooperacion en la region, dar seguimiento a los foros localesy
enlazar el proyecto con las iniciativas de desarrollo de los gobiernos municipales.

2. Disefiar, establecer, dar seguimiento y evaluar los procesos administrativos, financieros y
de manejo de recursos humanos Se propane planificar, implementar, monitorear, evaluar
y sistematizar, en forma participativa con los dirigentes de las COAS y otros co
ejecutores, todas las acciones del Proyecto. Los procedimientos administrativos, contables
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y de proveeduria se desarrollaran segun las nonnas y procedimientos definidos por las
necesidades del Gobiemo de Noruega y el CATIE. Se elaboraran reportes trimestrales de
avance internes para el manejo gerencial del proyecto, un informe anual y un informe
final a la Embajada de Noruega, MAP yalta gerencia del CATIE. Con estos actores bien
infonnados y con el PCC bien posicionado ante elIos, se consigue apoyo y acuerdos
politicos, se resuelven facilmente los contlictos y se facilitala implementaci6n del PCC.

3. Establecer, validar y dar seguimiento a la Estrategia de Monitoreo y Evaluaci6n
participativa del PCC. Utilizaremos el marco 16gico del PCC (Anexo 5), el plan de
monitoreo, la evaluacion participativa y las revisiones de medio termino como
instrumentos de esta estrategia. Los resultados e impactos se evaluaran con una
herramienta de monitoreo y evaluaci6n disefiada para tal fin (Anexo 6). Se evaluara
participativamente eI PCC mediante talleres anuales con comunidades, coejecutores,
socios y otros actores en cada pais y a nivel regional. Las misiones extemas de
evaluaci6n de la Embajada de Noruega (medio termino y cierre) seran parte del monitoreo
y evaluaci6n del PCC y contribuiran para dar una vision desde afuera y un aporte al
desarrollo del proyecto con su retroalimentaci6n. Para la sistematizacion del proyecto se
disefiara un plan para todos los niveles de ejecuci6n del PCC.

4. Disefiar, acordar e implementar la estrategia tecnica-cientffica del PCC. E1 CATIE
brindara asistencia tecnica y capacitacion a co-ejecutores, estudiantes y productores,
establecera enlaces con Gobiemo, donantes y otras organizaciones, apoyara los espacios
de negociacion en las cadenas nacionales del cacao, atraera a sus socios y colaboradores
intemacionales a trabajar en las cadenas cacaoteras centroamericanas, supervisara los
aspectos cientificos de disefio, analisis de datos y redacci6n de tesis, artfculos cientifico
tecnicos y otros materiales educativos y divulgativos y otras publicaciones del Proyecto.

5. Enlazar al pee con el MAP. EI pce es una iniciativa del MAP en el sector cacaotero de
Centroamerica. El equipo gerencial del PCC debera insertar adecuadamente al PCC en
los instrumentos de planificacion, monitoreo, evaluaci6n y presupuestacion del MAP y en
las actividades de comunicaci6n e incidencia a lfderes politicos y tecnicos de los
gobiemos.
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Estrategias del PCC
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1. REDUCCION DE LA POBREZA

La estrategia de reducci6n de la pobreza del PCC en las areas de cobertura en America Central es
un mandato del CATIE y es objetivo primordial de la asistencia al desarrollo de Noruega. Esta
estrategia es un tema transversal del PCC, ya que todos los componentes del proyecto actuaran
para mejorar los medios de vida de las familias cacaoteras. La pobreza rural es "la combinaci6n
de un pobre .acceso y una baja dotaci6n de activos (capital humano/cultural, natural,
social/politico, fmanciero y fisico) de medios de vida (CAnE, 2007)'. La pobreza y las medidas
para reducirla son dinamicas y multidimensionales (Wagle 2002, Ruggeri et al. 2003, Laforge et
al. 2004, Sida 2004). La Declaraci6n del Milenio de las Naciones Unidas del afio 2000 establece
metas, objetivos de desarrollo y fechas para reducir la pobreza extrema y el hambre; alcanzar la
universalidad de la educaci6n primaria; promover la igualdad entre los generos y la autonomfa de
la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VllI/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una
asociacion-alianza mundial para el desarrollo. Los seis paises Centroamericanos donde actuara el
PCC frrmaron la Declaraci6n del Milenio, que tiene como meta para el afio 2015, reducir la
poblacion que sufre pobreza a la mitad de los niveles de 1990. · Los gobiemos centroamericanos
firmantes de la Declaracion del Milenio han formulado sus Estrategias de Reducci6n de Pobreza,
donde identifican y priorizanacciones y ayudan a coordinar el financiamiento internacional y
nacional de apoyo al cumplimiento de los compromisos del pais ante la Declaraci6n del Milenio .

EI CATIE propone que para reducir pobreza es necesario: 1) aumentar los activos (capitales) de
medios de vida, 2) crecimiento econ6mico pro-pobres, 3) reducir la vulnerabilidad, 4) aumentar
la participaci6n, 5) lograr la equidad (genera, etnia, nacionalidad y edad) y 6) manejar en forma
sostenible los recursos naturales. EI PCC propone reducir pobreza fortaleciendo los activos de
medios de vida (mejoramiento de los cacaotales, creacion de capacidades y destrezas en los
miembros de las familias, dirigentes y equipos gerenciales y tecnicos de las COAs). EI PCC
evaluara el impacto de sus acciones sobre los niveles de pobreza en funcion del cambio en la
dotaci6n de activos de medios de vida de las familias socias y de las COAs; A continuacion se
describen los capitales en que incidira el PCC. La estrategia de reducci6n de pobreza del PCC
esta acorde a los lineamientos del Banco Mundial en su plan de acci6n en Nicaragua y Honduras:
1) crecimiento econ6mico generalizado con enfasis en generaci6n de empleo y desarrollo rural;
2) mejor y mayor inversion en el capital humano de los pobres (desarrollo de capital humano); 3)
mejor protecci6n de poblaciones vulnerables; y 4) el fortalecimiento de las instituciones y de la
buena gobemanza (modemizaci6n del Estado y participaci6n cfvica) (Banco Mundial 2002;
Banco Mundial 2006).

Capital Humano/Cultural

EI PCC aumentara el capital humano al crear nuevas capacidades y destrezas en: 1) familias
productoras; 2) dirigentes politicos, gerentes y equipos tecnicos de las COAs; y 3) estudiantes de
escuelas y colegios locales y de universidades nacionales e internacionales. Se espera que estas
personas sean capaces de participar activamente, aprovechar las oportunidades y buscar
soluciones a su situaci6n de pobreza. El PCC ofrecera oportunidades y atendera en forma
equitativa a las personas sin diferencia de etnia, genero y edad.
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Capital Natural

EI pce aumentara el capital natural de Ias fincas al introducir germoplasm a superior de cacao,
frutas y maderables en el cacaotal y se intervendran los doseles de sombra para lograr mayor
diversidad botanica y complejidad estructural y asf elevar el valor ambiental de los cacaotales.
Las intervenciones del pce van a aumentar la productividaddel cacao y de los Arboles titiles
(fruta, madera, medicina, etc. para consumo en la finea 0 venta), Ia diversificaci6n productiva
(con sus efectos en Ia reducci6n de riesgos y vulnerabilidad financiera de la familia productora) y
la conservaci6n del ambiente (conservaci6n de suelos, agua y biodiversidad, purificaci6n del aire,
recreaci6n y cultura). Estas acciones propician el manejo sostenible de los recursos naturales,
estimulan el crecimiento econ6mico y disminuyen Ia vulnerabilidad de las familias y sus
organizaciones empresariales.

Capital SociallPolitico

El pee aumentara el capital politico de las familias y de sus COAs al fortalecer la participaci6n
de todos los miembros de la familia (sin distinci6n de sexo, edad 0 posici6n jerarquica en el
nucleo familiar), crear en todos ellos mayores capacacidades y destrezas en la producci6n
sostenible y la conservaci6n ambiental en sus cacaotales asi como un mayor entendimiento y
cohesi6n con sus dirigentes en las COAs. EI PCC promovera la formulacion de alianzas entre
COAs y entre estas con terceros (compradores de cacao, certificadores, proveedores de asistencia
tecnica y fmanciera, otros actores de las cadenas locales, nacionales, regionales e intemacionales
del cacao, representantes de Gobiernos y de la cooperaci6n intemacional, etc.). La mayor
presencia de las COAs en eI sector cacaotero local, en los territorios y en las fmcas, elevara el
perfil politico y mandato de sus dirigentes. La participaci6n ampliada y equitativa de los hogares
en las asambleas, puestos de trabajo y de gerencia y liderazgo, aumentaran la participaci6n,
apropiaci6n y democracia para las familias y mejorara el mandato y representatividad a sus
dirigentes. Las acciones del PCC y del MAP para incidir en lideres de los gobiemos indigenas,
municipales, nacionales y regionales daran mayor perfil politico al sector cacao, a las COAs y a
las familias productoras. Al incidir mejor sobre estos actores cacaoteros, las familias productoras
y sus organizaciones lograran mayor participacion, crecimiento econ6mico, democracia,
participacion y apropiaci6n de sus organizaciones.

Capital Financiero

Las familias productoras y sus COAs aumentaran su capital financiero mediante el aumento del
ingreso familiar, mayor rentabilidad en las operaciones de las COAs y mayor acceso a recursos
extemos (mediante vinculos con instituciones financieras que cuenten con lineas de
financiamiento apropiadas). Se espera un incremento modesto del ingreso familiar (en un 20%,
ver indicadores) producido por el aumento de la productividad de las fineas durante la primera
fase del PCC. E5tO se debe a que el eacao es un cultivo perenne que .inicia su producei6n al tercer
afio de edad, estabiliza su rendimiento a los 8-9 afios de edad. Por otro lado, los arboles frutales y
maderables que se introduciran en los caeaotales como parte de la estrategia de diversificaci6n
agroforestal, tienen cielos productivos ann mas largos. Esto signifiea que los beneficios
finaneieros directos que las familias obtendran del nuevo germoplasma de cacao (0 identificado
en las fmcas familiares con apoyo del PCC) y de los arboles frutales de calidad y maderables
valiosos introducido por el pee en fincas y cacaotales, solo se veran 8-9 afios despues de
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iniciado el proyecto (que tiene una vida estimada de 4.5 anos). Se espera que la aplicaci6n de
mejores practicas agroforestales por las familias mejor capacitadas en el manejo cientifico del
cultivo aumentara la productividad del cacaotal (y los ingresos que de allf se obtienen) a los 3-4
afios de iniciado el PCC y que el valor fmanciero de las fincas aumenta por la plantaci6n de
arboles maderables y frutales valiosos. Se espera que las mejoras en la cohesion social y
desempefio empresarial de las COAs aumenten sus utilidades y que una vez descontadas las
inversiones, las utilidades se traduciran en mejores precios pagados (y mas ingreso) a las familias
productoras por su cacao.

Capital Fisico

El PCC incidira someramente en el capital fisico de las familias y COAs. Sus principales
impactos se veran en el equipamiento basico de las COAs para mejorar su capacidad de servir a
sus asociados y relacionarse con otros actores clave y con el PCC; establecimiento y
equipamiento de siete viveros temporales para producir y propagar el germoplasma superior de
cacao, frutas y maderables. El PCC ha establecido alianzas con socios (por ejemp10, con
Bioversity Internacional y su proyecto "Sustainable futures for indigenous smallholders in
Nicaragua: harnessing the high-value potential of native cacao diversity") para trabajar en
algunos de los territorios cacaoteros de incidencia directa del PCC (en este caso, en Waslala,
donde opera CACAONICA) en la construcci6n de infraestructura de fermentaci6n y secado.
Arreglossimilares se han acordado con Norges Vel para aumentar la infraestructura de
fermentaci6n y secado en Guatemala y Honduras.

Potenciales alianzas para trabajaren la estrategia de reducci6n de la pobreza

El PCC buscara sinergias con los siguientes programas y proyectos de reducci6n de la pobreza en
Centroamerica:

• En Nicaragua: 1) Programa de Seguridad Ciudadana (BID 1590/SF) que busca aumentar
el ''nivel de integracion social de los j6venes y el fortalecimiento de la responsabilidad
municipal y comunitaria"; 2) Las propuestas de desarrollo estrategico de 16 territorios del
pais contenidas en los Proyectos y acciones del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y
donde se coincide en el accionar del PCC.

• En Costa Rica: 1) Proyecto "Hacia una estrategia integral para el fortalecimiento de las
capacidades de las mujeres jefas de hogar en Costa Rica" donde se comparte el objetivo
de "generar y potenciarcapacidades entre mujeres jefas de hogar en condici6n de
pobreza", en especial si ejecuta acciones para Talamanca; 2) Proyecto de "Mejoramiento
del Ambiente y Competitividad Empresarial/CEGESTI IV" donde se brinda apoyo a las
pequeftas y medianas empresas para el incremento de su competitividad en un marco de
desarrollo sostenible"

• En Panama: EI "Proceso de Concertaci6n Nacional para el Desarrollo" recien concluido
define los objetivos de desarrollo del pais en funci6n del mejoramiento de las condiciones
de vida. De especial interes para establecer enlaces con el PCC son los acuerdos de las
mesas de Bienestar y Equidad, Crecimiento Econ6mico y Competitividad, y Educaci6n.
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e En Honduras: Proyecto PROSOc, que no coincide en el mismo territorio que el PCC,
pero tiene acciones similares que podrlan apoyarse, par ejemplo, el fortalecimiento de las
organizaciones locales de productores, es un objetivo comun a ambos p royectos.

e En Guatemala: Proyecto para la provision de servicios energeticos para la reduccion de la
pobrcza en la Franja Transversal del Norte (GVEP), que incluye a Alta Verapaz.

2. GENERO Y EQUIDAD

La estrategia de genero y equidad es un complemento para contribuir con el objetivo de reducir la
pobreza, siguiendo las metas de la Declaraci6n del Milenio de las Naeiones Unidas del afio 2000
Las consideraciones de genera y equidad son principios basicos del PCC que se consideraran en
todos los componentes, desde 10 meramente productivo y ambiental hasta la gerencia. "Genero
es el entendimiento de la evoluci6n de las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad".
En CATIE, genero esla busqueda de un balance en la valoraci6n de 10 masculino y 10 femenino,
reconociendo la complementariedad en los aportes y papeles productivos, reproductivos y
comunitarios que hombres y mujeres desempenan en la sociedad" (Gutierrez y Piniero 2006).
Desde haee mas de dos decadas, los organismos intemacionales de cooperacion, investigaci6n y
desarrollo fomentan el enfoque de genero y equidad para entender y buscar soluciones sociales
equitativas e incluyentes al manejo sostenible de los recursos naturales. Las metas del milenio y
las estrategias de reducci6n de pobreza de los pafses inc1uyen el enfoque de genero y equidad
para mejorar las condiciones de la poblaci6n mas marginal; es decir, las mujeres en la poblaei6n
rural.

EI pec se desarrolla en un ambiente pluricultural donde equidad y genera, se valora y se
enriquece de La cosmovisi6n de indigenas, afrocaribefios y mestizos (uso positivo de la palabra),
E! enfoque de equidad y genera de! pee (definido en un taller con las COAS y co-ejecutores
tecnicos en Honduras en febrero 2007):

• Busca la igualdad de oportunidades y responsabilidades economicas, sociales y culturales
para hombres y mujeres en todas las esferas de acci6n del PCC (familias productoras;
empleados y consultores de COAS, co-ejecutores tecnicos, socios y del CATIE;
estudiantes deescuelas, colegios y universidades).

• Se enfoca en la FAMILIA Y no solo en el productor 0 jefe de hogar. En la familia, se
promueve la participaci6n de los hombres, mujeres, nifios, nifias, j6venes y adultos
mayores en las actividades del pce.

EI pee cont6 con el acompafiamiento y asistencia tecnica de la unidad de genero del CATIE en
las etapas de diseno e implementaci6n. Se entiende que existen procesos culturales que definen
roles de genero diferenciados en cada pais y COA y que debe hacerse un esfuerzo continuo para
evitar conflictos y los efectos negativos que resultan de imponer enfoques que no respetan el
contexto cultural local (GWA 2002). El PCC incorpora las siguientes acciones en su enfoque de
equidad y genero:
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En la evaluaeion de la linea base

• Todas las metodologias de los diagn6stieos aplieados (eadenas nacionales del cacao,
diagn6stico empresarial, famiIias, fmcas y cacaotales, rol de gobiernos e instituciones de
educaci6n, marco legal) utilizaron el enfoque de genero y equidad y el enfoque de analisis
de los capitales (con enfasis en 10 social y cultural) como base fundamental para producir
los instrumentos utilizados (entrevistas y encuestas).

• Se elaboraron instrumentos basados en elenfoque de la familia y no del productor.

En la implementaci6n del PCC:

• Dirigir Y ajustar el programa de educaci6ny capacitaci6n a las necesidades y
caracteristicas de los hogares productores (hombres y mujeres), escuelas (nines y nifias) y
eolegios academicos y agropeeuarios locales (jovenes: varones y mujeres). .

• Dar igual aeceso a hombres y mujeres en las oportunidades de educacion universitaria e
investigaci6n aplieada que ofrecera el PCC.

• Sensibilizar y eduear a los tecnicos, promotores y miembros de juntas direetivas de las
COAS y co-ejecutores tecnicos y socios, eti eI enfoque de genera y equidad del PCC. Se
piensa aliar al PCC con UICNquien tieneamplia experiencia en este tema.

• Promover la participaei6n igualitaria de hombres .y mujeres en los puestos de trabajo y
contratos del CATIE, COAS y co-ejecutores tecnicos que ejeeutan fondos del PCC.

• Promover la participaci6n igualitaria de hombres y mujeres en los puestos de direcci6n de
las COAS.

• Ajustar las actividades del proyecto al enfoque de genero (por ejemplo facilitar la
atenci6n de los nifios euando se realicen eventos de capacitacion, seleccionar horarios y
fechas de reuniones en forma compatible can los horarios de hombres y mujeres) para que
la participaci6n de las mujeres interesadas en el proyecto sea efeetiva.

• Asegurar que la estrategia de comunicac i6n del PCC considere y aplique el enfoque de
genero en sus signos externos, imagenes, materiales tecnicos, edueativos y divulgativos,
etc.

En monitoreo y evaluaci6n

• Monitorear y evaluar el numero de famiIias can jefatura femenina (ver protoeolo de
monitoreo Anexo 3); el numero y porcentaje de mujeres que partieipan de eventos de
capacitaci6n y asisteneia tecnica; y el numero y porcentaje de mujeres que acceden a
posiciones de gerencia y liderazgo en sus COAS.

3. AMBIENTE Y TERRITORIOS

Esta estrategia esta estrechamente ligada al eomponente 1 (Produccion y Amb iente), el cual
trabajara en el mejorarniento de los caeaotales con una vision medioarnbientaI. E1 PCC propone
enriquecer y manipular el cacao y los arboles de sombra en al menos 6.000 cacaotales (unas
8.000 ha) en seis territorios eaeaoteros de Centroamerica, Al menos 6.000 fmeas cacaoteras no
socias de las COAS comparten los mismos territorios. EI PCC se ha aliado con socios que
apoyan a muchas de estas familias no-socias para replicar y expandir sus acciones en el mayor
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mimero posible de fineas eacaoteras en eada pais. Cada territorio cacaotero esta eompuesto por
unidades (areas) condiferentes usos de la tierra y en diferentes configuraciones de tamafios,
distribucion espacial y temporal. Los cacaotales son uno de los usos de la tierra en el territorio,
El impacto ambiental de los cacaotales ocurre ados esca1as espaciales: parcela y territorio. El
PCC incidira en ambas. '

En la parcela: con las acciones del pec, las familias ralearan algunos arboles, plantaran otros
(frutales y maderables) y manejaran la regeneraci6n natural para modificar la estructura fisica del
cacaotal (composicion botanica, abundancia por especie, estratificaci6n vertical, 'horizontal y
temporal de los arboles y cultivos). La estructura fisica determina la capacidad del cacaotal para
proveer los servicios ambientales y productivos que requieren la familia y la sociedad. Los
cacaotales prestan los siguientes servicios ambientales:

• Conservacion de suelos: 1) dan cobertura permanente al suelo (copas del cacao y de los
arboles de sombra; una gruesacapa de mantillo, es decir, cobertura muerta, es comun en
los cacaotales) y se evita la erosi6n; y 2) adicionan nitr6geno (si se usan arboles de
especies leguminosas fijadoras de nitr6geno) y materia organica al suelo, permiten la
descomposici6n del mantillo y la materia organica del suelo, liberan los -nutrientes y
modifican la fertilidad del suelo (a corto y largo plazo) y por ende, el desarrollo,
producci6n y sostenibilidad de cultivos y arboles de sombra.

• Conservaei6n de biodiversidad, especialmente agro-biodiversidad: 1) los cacaotales de
Centroamerica contienen unos 60-80 hibridos de cacao (progenies de cruces inter
clonales), genotipos criollos y clones; 2) varios genotipos de bananas, coco, aguacates,
cftricos y frutales de reeiente introducci6n como Nephelium lappaceum); 3) germoplasma
aut6ctono de especies nativas utiles plantadas 0 de la regeneracion natural (Bactris
gasipaes, Iriartea exhoriza, Cordia alliodora, Cedrela odorata, Dypterix panamenYis.
Chloroleucon eurycyclum); 4) arboles remanentes del bosque original; 5) un complejo de
plantas epffitas y parasitas (lfquenes, musgos, hepaticas, Bromeliaceae) y parasitas (varias
especies de la .familia Loranthaceae) que viven permanentemente en el cacaotal; 6) un
micromundo poco conocido de micro, meso y macrofauna (incluyendo pequefios
vertebrados como batracios y reptiles) en el suelo y en el mantillo que ayudan a la
fragmentaci6ny descomposie6n de la materia organica, al ciclaje de nutrientes y a la
polinizaci6n del cacao (realizada por un complejo de dfpteros Ceratopogonidae,
incluyendo_varias ,especies del genera"Foreypomia, que "viven permanentemente en el
mantillo del cacaotal); un mimero variable de especies de aves, mamfferos terrestres,
arb6reos y voladores que transitan, descansan, se esconden 0 se alimentan en forma
transitoria en los cacaotales.

• Conservaci6n de agua: regulaci6n del ciclo hidrol6gico y abastecimiento de agua en buena
cantidad, calidad y estacionalidad.

f; Purificacion del aire: especialmente 10 que se relaciona con la eaptura y fijaci6n de
carbona atmosferico en el suelo y en la madera de los arboles (mitigaci6n del
calentamiento global).

En el territorio: el pee evaluara la contribuci6n de los cacaotales a Ia conectividad eco16gica,
estructural y funcional, en los territorios e informara y asesorara a los gobiemos para que
incluyan al sector cacao en sus politicas, planes y acciones de produccion sostenible y
conservaci6n ambiental. Esto requerira:
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• la construcci6n de una base de informaci6n geografica, cartografica y de uso actual de la
tierra en cada territorio cacaotero; el PCC buscara financiamiento del MAP al DRNA Y en
alianza con otros socios para desarrollar en forma conjunta esta tarea;
• un sostenido esfuerzo de investigaci6n aplicada, con estudiantes universitarios (ingenieria,
licenciatura, maestria y doctorado) del CATIE y de universidades socias, sobre el valor
ecol6gico de los cacaotales y otros usos de la tierra y su rol en la conectividad estructural y
funcional en el territorio, usando especies indicadoras;
• la aplicaci6n de software especializado para evaluar la fragmentaci6n y conectividad
ecol6gica del territorio, sugerir el trazado 6ptimo de corredores y zonas de protecci6n 0

evaluar el impacto de cambios de uso de la tierra sobre producci6n y conservaci6n;
• formular propuestas, asesorar e infonnar (en coordinaci6n con el MAP) a los lfderes
politicos y tecnicos de los gobiernos indigenas, municipales, nacionales yregionales para que
incluyan al sector cacao en las politicas, planes yacciones de producei6n sostenible y
conservaei6n ambiental en sus respeetivos territorios.

El CATIE ha utilizado como especies 0 grupos indieadores a varios complejos de plantas y
animales (arboles, epifitas y otros tipos de plantas, aves, escarabajos estiercoleros, mariposas,
murcielagos, reptiles yanfibios). El pce piensa analizar la eonectividad funcional y la calidad
del habitat en los eacaotales utilizando como indicadores un complejo de aves y mamiferos
pequefios (terrestres y arb6reos) y varios grupos taxon6micos menores que residen
permanentemente en los cacaotales donde cumplen importantes funciones eco16gicas y
productivas. Los residentes permanentes (indicadores) son: 1) especies insignes de herpetofauna
(por ejemplo, ranas arlequin de valor turistico) que son muy sensibles a cambios en la calidad del
habitat y que se desplazan en el terreno en una escala del orden de los 100-200 m, la cual es del
mismo orden de magnitud que el tamafio comun (1-2 ha) de los cacaotales; 2)polinizadores del
cacao; 3) plantas epffitas y parasitas, incluyendo varias especies de liquens, musgos, hepaticas,
bromelias y muerdagos que cubren los troncos y ramas del cacao y de los arboles de sombra; 4)
algunos grupos indicadores de aves (p.e. insectfvoros del sotobosque); y 5) plagas vertebradas
(Sciurus spp.) que viven pennanentemente en los cacaotales y que responden rapidamente a la
alteraci6n del habitat por intensificaci6n del manejo del cacaotal.

En las zonas humedas , donde el desarrollo de las epifitas sobre los troneos y ramas del eacao es
abundante, los productores y agr6nomos aconsejan la remoci6n (manual 0 quimica) de estas
plantas para dejar libre y expuestos los cojines florales del cacao y lograr una buena floraci6n.
La remoci6n de musgos, bromelias y otras epffitas obliga a incurrir en costos al productor. Los
muerdagos afectan a los arboles de cacao y de madera y, al igual que con las otras epifitas, los
productores invierten mana de obra eliminandolos durante las podas. Los muerdagos pueden
retardar el crecimiento y salud de los arboles maderables pero no se controlan 'por ser su costo
prohibitivo. En el lado positivo, los muerdagos son una importante fuente de alimento para un
amplio complejo de aves y murcielagos que se alimenta de sus frutos y que viven fuera del
cacaotal.
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4. GERENCIA

Esta estrategia esta directamente ligada al quinto componente delPf'C, el cual incluye la
participacion efectiva y activa de todos los socios. EI Proyecto utilizara un modele de gerencia
participativa que ha sido desarrollado con base en la experiencia exitosa de implementacion de
tres proyectos 'cacaoteros entre 2001 - 2006: Proyecto Cacao Organico y Biodiversidad
(Somarriba y Harvey 2003), Proyecto Captura de Carbono en Territorios Indigenas (Somarriba et
al. 2007) y Modemizaci6n de la cacaocultura del Alto Beni, Bolivia (Somarriba et al, 2005). Las
principales lecciones aprendidas en esos proyectos y que seran utilizadas por el PCC incluyen:

• Disefiar y co-ejecutar elProyecto con las princ ipales organizaciones de productores y
otros actores clave del sector cacao en cada pais mediante la distribucion objetiva y
transparente de responsabilidades, presupuesto y creditos entre los co-ejecutores. La
formulaci6n y ejecuci6n compartida y transparente de los prineipales instrumentos de
planificaci6n (marco 16gico y presupuesto) es fundamental para asegurar la confianza
entre co-ejecutores y para fortalecer y desarrollar las capacidades adrninistrativas de las
COAs. Cada ejecutor debe tener flexibilidad y libertad de decisi6n y responsabilidad para
el manejo de sus presupuestos segun los objetivos del Proyecto y los planes operativos
acordados entre todos.

• Fortalecer procesos y recursos humanos locales, en lugar de crear estructuras y procesos
completamente nuevos que sucumben con . la finalizaei6n del Proyecto y del
financiamiento extemo. Utilizar practices culturales locales como metodologfa de
trabajo, por ejemplo las practicas de mane vuelta 0 juntas de trabajo en los talleres de
capacitacion en las comunidades.

II: Disefiar , acordar e implementar con las organizaciones co-ejecutoras, una estrategia
tecnica solids yde gran impactoen el campo, con. acciones claramente dirigidas a mejorar
significativamente las fincas, las familias, las COAs y otros eslabones de la cadena
cacaotera. Una estrategia tecnica s6lida es la principal carta de presentaci6n del PCC ante
las familias, COAs, equipos tecnicos locales;gobierno, CATIE Ydonantes.

El exito del modelo de gerencia participativa se basa en la construcci6n, tan temprano como sea
posible, de una visi6ncompartida entre COAs, co-ejecutores tecnicos, socios y el CATIE, de
c6mo manejar -elPCC. -Un taller para definir c6mo se manejaria el -PCC tuvo Ingar en enero
2007; como se manejarfa en cada pais se defmi6 mediante visitas del CATIE a las COAs, co
ejecutores y soeios en carla pais. El PCC ya cuenta con: 1)un marco logico y presupuesto
elaborados part icipativamente; y 2) se ha acordado la instauracion de dos consejos de
coordinaci6n (nacionales y regional), su composici6n, normas y procedimientos para reuniones y
reso lucion de conflictos, que permitan la gerencia agil, eficiente y eficaz del pee. A
continuacion se describen la estructura del PCC (actores, consejos de coordinacion, ubicaci6n del
pec dentro del MA P y el CATIE, equipos tecnicos y gerenciales), los aspectos financieros,
rnonitoreo-evaluaci6ny comunicaci6n.

52



La estructura del PCC

En el PCC intervienen: 1) al menos 6.000 hogares rurales productores de cacao; 2) co-ejecutores:
las ocho principa1es COAs cacaoteras de Centroamerica (COCABO, APPTA, ACOMUITA,
~ACAONICA, APROCAcAHO, TCGA, APROCA y ADIPKAKAW) YCllCO co-ejecutores
tecnicos (FIllA, ANAKAKAW, Control Integrado, ProMundo Humano, Green and Black); 3) un
mimero variable de socios con recursos financieros propios; y 4) eICATIE. Los co-ejecutores
tecnicos son organizaciones gubemamentales 0 no gubemamentales, de caracter nacional 0

regional, que brindan asistencia tecnica en el sector cacao centroamericano y tienen una relaci6n
a largo plazo con las COAs y/o el CATIE. Llamamos "socios" a organizaciones 0 instituciones
no gubernamentales, gubemamentales, nacionales e intemacionales que apoyan y complementan
las acciones del PCCen sus zonas de accion 0 que replican los enfoques e innovaciones del PCC
en sus propias zonas de acci6n y con sus propios fondos. Ya son socios del PCC el CIRAD,
Humane Society, Norges Vel, Bioversity International , IDIAP, Fundaci6n Natura y Ministerio de
Agricultura de Costa Rica; al menos otras nueve alianzas se encuentran en riegociaci6n (Anexo
2). Estos actores co-ejecutan el PCC (actividades y presupuestos, productos) y coordinan sus
acciones a nivel de cada pais y a nivel regional en sendos Consejos de Coordinaci6n Nacional
(CCN) y Regional.(CCR) (Figura 2).

• Consejos de Coordinaci6n: los Consejos de Coordinaci6n a nive1 nacional y regional, son
los foros para planificar acciones, dar seguimiento y tomar decisiones en cuanto al uso de
los recursos (dinero, personal, equipos); ademas de compartir y evaluar los avances y
cooperar, donde hay posibilidad, para llenar vacfos y evitar duplicidades. E1 CCR se
reunira (presencial 0 virtual) semestralmente para dar seguimiento al plan operativo,
evaluar el avance de las acciones de cooperaci6n regional e internacional entre COAS,
definir cambios estrategicos en la operaci6n y ejecuci6n presupuestaria del Proyecto y
compartir experiencias en la gesti6n nacional de las COAs. Se establecera en carla pais el
consejo Coordinador Nacional (CCN) que se encargara de acordar y coordinar la
implementacion del plan operativo en cada pais, evaluar las acciones de cooperacion en la
region, dar seguimiento a los foros locales y enlazar el proyecto con las iniciativas de
desarrollo de los gobiemos municipales.

• EI PCC sera dirigido y coordinado por un Equipo Tecnico-Gerencial (ETG) destacado en
CATIE, Turrialba, Costa Rica, que incluye: 1) el Lider del proyecto, que tambien aportara
conocimiento especializado en agroforesterfa y cacaocultura y se encargara de la atracci6n
de socios y enlaces con Gobiemos; 2) una coordinadora, especialista en administracion
rural y desarrollo empresarial; 3) un equipo de apoyo que incluye un(a) asistente de
administracion, un asistente de oficina y un(a) secretaria ejecutiva. '

• Equipo tecnico de CATIE: especialistas de diferentes grupos tematicos del CATIE son
responsables de actividades 0 productos en los componentes del PCC. Por ejemplo, todo
10 relacionado con germoplasma de cacao y la capacitaci6n de hogares y equipos tecnicos
en los paises en estos temas, es responsabilidad de MURF y el grupo Cacao; el
fortalecimiento empresarial, competitividad y cohesi6n social de las COAs es
responsabilidad de CECOECO; la producci6n de medios de comunicaci6n es dirigida por
la Unidad de Comunicaci6n; el tema de equidad y genero en el PCC cuenta con la
asesoria de la Unidad de Genero; la restauracion de las pob1aciones de cedro amargo en

53

I
Ii
Ii
r
f,



los cacaotales de Centroamerica y el enfoque de conservaci6n ambiental y manejo de
territorios cacaoteros se realizara con la conducci6n del DRNA.

& El CATIE es el responsable legal del Proyecto ante la Embajada de Noruega en Managua.
Las COAS y los co-ejecutores tecnicos suscriben contratos con CATIE para ejecutar sus
partes en el PCC segun acuerdos en el CCR Y plasmados en el marco Iogico. Con los
recursos fmancieros de sus contratos, las COAs y co-ejecutores tecnicos contratan
servicios profesionales, bienes y operativos locales y nacionales para realizar las tareas y
alcanzar los resultados acordados.
El PCC es un proyecto del Grupo Tematico Cacao (GT Cacao) del Departamento de
Agricultura y Agroforesterfa del CATIE (DAAF). En el diseno e implementaci6n del PCC
participan el Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO), el GT Bosques
y Biodiversidad y el GT Cambio Global del Departamento de Recursos Naturales y
Ambiente (DRNA); los expertos en mejoramiento genetico de cacao del GT - MURF, las
unidades de Genero y Comunicaci6n, la Escuela de Postgrado y las Oficinas Tecnicas
Nacionales del CATIE en los paises centroamericanos. El FCCes parte del Programa
Agroambiental Mesoamericano (MAP por sus siglas en ingles) del CATIE (una iniciativa
conjunta entre el DAAF Y DRNA). EI PCC informa de sus actividades al GT Cacao,
Jefatura DAAF, MAP, Direcci6n General y Junta Directiva CATIE. El PCC realizara
tramites administrativos y de contrataci6n en Guatemala y Nicaragua a traves de las
Oficinas Tecnicas Nacionales (OTN) del CATIE en esos paises, Esos mismos tramites en
Costa Rica, Panama, Honduras y Belice se manejaran a traves de la administraci6n central
(recursos humanos, adquisiciones, contabilidad y finanzas) del CATIE en Turrialba.

Finanzas
• Buscar la efectividad financiera en la operaci6n del PCC mediante: 1) gesti6n del PCC

con una pequefia unidad gerencial; 2) bajos costos operativos locales gracias a la
contrataci6n de mana de obra, bienes y servicios locales 0 nacionales de buena calidad; y
3) minimizar la movilizaci6n del personal tecnico a fincas y comunidades con la
contrataci6n depromotores locales e impartiendo la capacitaci6n y asistencia tecnica en
forma practica y grupal en las fincas de los productores de la comunidad y el uso de las
facilidades de conferencias virtuales.

• Enlazar al PCC con la red de organizaciones con que trabaja el CATIE (universidades de
-- todo -el mundo, .centrosnacionales e internacionales de -investigaci6n,donantes, gobiemos

de pafses miembros, equipos tecnicos latinoamericanos) para atraer recursos de
apalancamiento que amplifiquen los impactos del Proyecto. Mantener siempre una actitud
pro activa y - de apertura a nuevas alianzas e iniciativas conjuntas para atraer
apalancamiento adicional, concentrar recursos (en la zona de acci6n del PCC, en el grupo
de hogares socios, en el sector cacaotero local, etc.) y lcgrar mayores impactos.
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CACAO TASK FORCE

Figura 2. Esquema de coordinaci6n nacional y regional del PCC.

Monitoreo y evaluaci6n:

EI pce establecera en conjunto con las organizaciones coejecutoras un mecanismo de monitoreo
y evaluaci6n participativo basado en el marco 16gico y el plan de monitoreo. .

• Para la toma de informaci6n y monitoreo de los indicadores se elaboraran los siguientes
instrumentos a) planes operativos anuales a nivel del proyecto, de cada pais y de cada
organizaci6n coejecutora, b) elaboracion de informes de avance; y c) base de datos. El
CATIE sera responsable de disefiar y mantener la base de datos del proyecto con la
siguiente informacion: actividades realizadas, fecha, periodo, participantes (hombres,
mujeres). Las organizaciones coejecutoras y el CATIE realizaran informes de avance
trimestralmente y de impacto anualmente. EI informe anual se presentara en la sesi6n de
planificaci6n anual del MAP y del PCC:

• Evaluar y motivar al personal. EI desempefio y motivaci6n del personal y la evaluaci6n
de los diferentes equipos tecnicos que participan del pee sera responsabilidad directa de
la organizaci6n a Ia cual pertenecen. Se facilitaran procesos de analisis de los recursos
humanos disponibles en la evaluaci6n participativa del PCC que servira para generar
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recomendaciones; cada organizacion tomara decisiones sobre las personas que colaboran
y la evaluacion de su desempefio.

9 Realizar auditorias extemas e internas: se realizaran auditorias extemas anuales y
auditorfas internas segun Ia programacion del departamento de Auditorfa del CATIE.

e Realizar misiones de supervision: la Embajada de Noruega realizara una mision de
revisi6n de medio termino y una misi6n de cierre del proyecto.

• Evaluar el proyecto en forma participativa cada ana: se establecera un proceso de
evaluacion participativa que inc1uye los principales actores y grupos meta del PCC. Se
contratara un .facilitador extemoque ayude a analizar, revisar y reflexionar sobre las
acciones desarrolladas, identificar los exitos y errores y plantear cambios para superar las
limitaciones.

Comunicacion

~ Asegurar que los signos extemos del pee (Iogotipos, presentaciones orales y escritas,
papelerfa oficial, etc.) reflejen el enfoque de genero y la ejecuci6n y la propiedad
compartida del PCC y no solo del CATIE como director. El PCC se beneficia de la
reputacion de las organizaciones co-ejecutoras para insertarse facilmente en el contexto
institucional local, llegar facilmente a los hogares productores y desarrollar alianzas
estrategicas, ""

• Sistematizar y divulgar masivamente, en forma escrita y oral, los enfoques, aprendizajes y
resultados del PCC para dejar una base de informaci6n escrita que permita a otros
proyectos proponer y planificar mejores acciones y evitar el esfuerzo inutil de re-construir
la informacion de un Proyecto tras otro. Se publicara profusamente en varios medios y
para varias audiencias (articulos cientfficos en revistas internacionales, artfculos tecnicos
en revistas regionales, manuales y/o videos tecnicos, divulgativos y de extension, paginas
web, tesis de grade y de post-grado, artfculos de prensa y cufias de televisi6n 0 radio para
el publico general).

e Eleva: Ia visibilidad del PCC ante los hogares productores, autoridades y organizaciones
locales, ante Gobierno y donantes, y ante las distintas instancias de gerencia del CATIE.
Con estos actores bien informados sobre los objetivos, retos y limitantes y con el PCC
bien posicionado ante ellos, se facilita ellogro de acuerdos polfticos y su implementacion,
se resuelverrfacilmentelos conflictos y se atraen recursosde apalancamiento.

• Utilizar medios de comunicacion adecuados a cada organizaci6n. Existen notorias
diferencias en los medios de comunicaci6n disponibles en las COAS; p.e. se reconocen
serias limitaciones para ADIPKAKAW y ACOMUITA. En general se propone utilizar
telefono, fax, correo electr6nico, Internet, Skype y conferencias telef6nicas para bajar
costos.

Anclaje institucional

Varios mecanismos aseguran que el pec cuente con bases solidamente asentadas en los
intereses, proyectos yacciones actuales y futuras de las familias productoras, COAS, centros de
estudio y gobiernos. Por ejemplo, los objetivos y resultados del pee fueron consensuados para
responder a los intereses y objetivos de las principales organizaciones de productores de la
region. E1 PCC asigna responsabilidades, funciones y presupuesto a COAS y co-ejecutores
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tecnicos para asegurar la participaci6n plena y responsable de estas organizaciones en el PCC.
Esto es condicion basica para la apropiaci6n y anclaje del PCC en COAS y co-ejecutores, Se
logra "anclar" el PCC: 1) en las fineas mediante la formaci6n de los recursos hurnanos farniliares
Y el mejorarniento del capital natural de las familias; 2) en las COAS mediante el fortalecimiento
de la confianza entre los lfderes y las bases y el aumento en el capital social de la empresa; 3) con
otros grupos de produetores y con otros actores de Ia cadena productiva mediante buenas alianzas
comerciales y de eooperaci6n; 4) en los gobiemos mediante asesoria e inclusi6n de los
conocimientos del PCC en las polfticas, leyes, planes y acciones de gesti6n territorial; 5) en los
centros de estudio mediante la adecuaci6n curricular y uso de los materiales ediJcativos del PCC
sobre las funciones productivas y ambientales de los cacaotales.; 6) en la comunidad tecnico
cientifica y publico general mediante la publicacion y divulgacion profusa del conocimiento,
lecciones e informacion del PCC; y 7) en CATIE mediante la participaci6n activa de varios
grupos tematicos, las oficinas tecnicas nacionales y el MAP.

s. ENLACE PCC-MAP

El PCC es una parte esencial del Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP por sus siglas
en ingles) y todos sus componentes deberan desarrollarse siguiendo los lineamientos del MAP.
En el 2006 la embajada de Noruega en Managua y NORAD sugieron a CATlE re-estructurar la
relaci6n entre Noruega y CATIE, transforrnando "el financiarniento de una cartera de proyectos
independientes" en "el financiamiento de una Programa de largo plazo", una iniciativas paralela
de Noruega esta en desarrollo can IUCN. Arnbas instituciones (CATIE, IUCN), junto con MFA
Noruega-NORAD, estan discutiendo formas de juntar esfuerzos y coordinar mejor sus acciones,
entre si y con terceros. Por 10 tanto, CATIE ha propuesto establecer un MAP, el cual es una
iniciativa ambiciosa intemacional e intersectorial para apoyar el desarrollo, validaci6n y
comunicaci6n de metodologias y tecnologfas disefiadas para integrar la producci6n y
conservaci6n en una diversidad de territorios rurales. La meta final del MAP es mejorar el
bienestar humano en areas rurales de Mesoamerica por medio de la promocion de estrategias y
practicas para el manejo sostenible de tierras (SLM por sus siglasen Ingles); este Programa
incluye enfoques en los niveles de finca, territorio, nacional y regional (p.e. equidad mejorada y
buena gobemanza en la escaIa de territorio). Por 10 tanto el objetivo de desarrollo con el cual
MAP pretende contribuir es: "Sociedades mesoamericanas utilizan estrategias de manejo
sostenible de tierras que proveen bienes y servicios ecosistemicos ademds de que reducen la
pobreza rural", El objetivo del Programa (MAP) es "Organizaciones locales, nacionales y
regionales tienen la capacidad y competencia para implementar innovaciones tecnologicas,
polfticas y programas para desarrollar un manejo sostenible de tierras que contribuye a mejorar
los medios de vida rurales y los ecosistemas".

Uno de los propositos principales del MAP es la consolidaci6n de una plataforma inter-sectorial
para apoyar la inovacion por medio de enfoques de investigaci6n y desarrollo participativos. Por
medio de la colaboracion en un prograrna altamente integrado y el manejo efectivo del
conocimiento, tecnologfas, metodologias, herrarnientas y . polfticas sedan ~ desarrolladas y
comunicadas a las instituciones y decisores locales, nacionales y regionales. Uno de los mayores
retos del MAP es el c6mo aplicar el enfoque de medias de vida en la escala territorial y viceversa,
c6mo utilizar los enfoques territoriales para crear medios de vida mejorados y mas sostenibles.
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Las estrategias para implementar el MAP van a incluir:l) integracion de proyectos / actividades
existentes que tuvieron diferentes puntos de partida (p,e. cadena de valor, como en el easo del
PCC y manejo territorial, como en el easo de Focuencas); 2) el desarro llo de eolaboraci6n
publica-privada (pPP por sus siglas en Ingles) para que las empresas locales, nacionales e
internacionales puedan contribuir a y beneficiarse del MAP (p.e. enlazar responsabilidad
corporativa con innovaciones en el mercadeo); 3) enfatizar la importancia del anelaje
institucional (sostenibilidad de la iniciativa), para "scale-up and scale-out", desde el inieio (p.e,
incorporar socios claves en planificaci6n); 4) crear una plataforma de colaboracion con los soeios
que ofrezea oportunidades para compartir recursos (p.e. financiamiento estrategico para
diferentes niveles y socios); 5) responder a las prioridades regionales (p.e . par media de la
participaci6n en la preparaciony implementacion de iniciativas como ERA).

EI PCC es el primer proyeeto de CATIE que ha sido diseiiado en el contexto del MAP, tomando
en cuenta sus metas y estrategias. Igual que en el casa de otros proyeetos existentes que van a ser
ineorporados a1 MAP. seria neeesario en el futuro seguir eompatibilizando enfoques, conceptos y
procedimientos para asegurar la plena integraci6n del PCC en MAP. Sin embargo, las siguientes
caracteristicas del PCC ya son completamente consistentes con el MAP:

I . Integraci6n de'aeciones en y entre zonas pilotos.
2. Trabajar en la cadena del cacao de Centroamerica, con proeesos de innovaei6n

teenol6gica en las fineas de productores enlazado con un fuerte enfasis en edueaei6n a
todos los niveles.

3. Fomentar alianzas publico-privadas alrededor del sector y del proyecto.
4. Cooperar y coordinar acciones con otras organizaeiones regionales clave (IUCN, RUfA,

BeIE, etc) que apoyan el desarrollo sostenible y la eonservaci6n en Centroamerica.
5. Promover el ancIaje institucional, "scale-up" y "scale-out' de las acciones mediante

transparencia yparticipacionreal de socios extemos.
6. Funcionar como plataforma de cooperaci6n de varios socios que aportan recursos y

coordinan acciones para amplificar sus impactos y ayudar a scale-out los impactos del
rcc,

7. Enfatizar la comunicaei6n en la interfaz investigaci6n aplicaci6n - politicas;
especialmente entre lfderes politicos y tecnicos.

8. Enlazar los sectores de agricultura, recursos naturales y ambiente (el enfoque
agroambiental de MAP es por definicion intersectorial) para combinar producei6n
sostenible con conservaci6n ambiental y la provisi6n, valoraci6n y pago de servicios
ecosistemicos.

9. Intervenir e impaetar a varias escalas territoriales: pareela de cultivo, finca, territorio
(indigena, municipal), nacional y regional.

10. Intervenir fincas, organizaciones de productores y cadenas productivas combinando los
enfoques de estrategias de medios de vida y de manejo de paisajes.

11. FortaIecer capital social mediante formaci6n de recursos human os y creaci6n de
capacidades y destrezas de varies grupos meta (productores, lideres de organizaciones
locales, academicos, gobiernos) en las diferentes areas tematicas del pee.

12. Investigar, sistematizar, publicar y comunicar profusamente.
13. Promover Ia gobernanza ambiental a varias escalas espaciales.
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14. Promover la integraci6n intema de las varias dependencias del CATIE involucradas en el
accionar el MAP, entre proyectos MAP, entre sectores dentro de un pais, INIAs, ONGs,
entre zonas pilotos, etc.

15. Desarrollar trabajo colaborativo con mCN y CCAD.
16. Planificacion dinamica, consulta permanente a socios a varias escalas y reporte.

EI PCC tambien ha sido disefiado para contribuir a los tres componentes principales de MAP
(Cuadro 11). De otro lado, . los fuertes enlaces del MAP con el Comite Consultivo Inter-Agencial
(ICC) que asesora a los Ministros de Agricultura, Ambiente y Salud (CCAD, CAC -Consejo
Agricola Centroamericanoc y COMISCA -Consejo de Ministros de Salud de Centroamerica) en
la formulacion e implementaci6n de la Estrategia Regional Agroambiental (ERA), facilitaran la
llegada de los mensajes del PCC a la mas alta gerencia de los sectores productivos y ambientales
de Centroamerica.

Dado que el Marco L6gico e indicadores del MAP no estuvieron acordados cuando se termino de
preparar esta propuesta para el PCC, se ha enfocado el Marco L6gico del PCC en los elementos
propios del PCC sin poder asegurar, incluir y prevenir todas las contribuciones del PCC al
cumplimiento de las metas del MAP. Una vez aprobado el Marco Logico del MAP se haria una
revision del Marco L6gico e Indicadores del PCC (idem con otros proyectos que formen el MAP)
para asegurar la compatibilidad. EI PCC contribuira a los informes (tecnicos y financieros) y
planificaci6n anual del MAP adaptandose al formato comun que CATIE empezo a construir en la
reuni6n anual de proyectos noruegos en abril 2007. Los procedimientos y mecanismos de
integraci6n y administracion centrales del PCC (a ser usados en CATIE) estan descritos en la
Propuesta de Implementaci6n del MAP. '
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Cuadro 11. Las acciones del PCC en la matriz de temas*clientes*servicios del MAP2
• Los servicios del MAP (p.e,

comunicaci6n; educaci6n superior y capacitaci6n; cooperaci6n con donantes y proveedores de asistencia tecnica; asistencia
tecnica, investigaci6n, gesti6n de proyectos)se ofrecen en carla celda de la matriz, todo con enfoque de equidad (genero,
etnia, nacionalidad, edad).

Clientes
Organizaciones locales Gobiernos nacionalesTemas

Mercados
cadenas,

Servicios
ecosistemicos.

Productores

Y : Innovaci6n tecnol6gica:
mejoramiento genetics y
enriquecimiento
agroforestal de cacaotales
con frutales de calidad y
maderables valiosos.
Diversificaci6n de la
producci6n y aumento de la
productividad de los
cacaotales. Educacion y
desarrollo de capacidades y

. destrezas del gropo familiar.

Estimaci6n y valoraci6n de
los servicios ecosistemicos
(conservar suelos, agua, aire
y biodiversidad, cultura),
que prestan los cacaotales a
las familiasy a Ia sociedad.

Fortalecimiento social,
empresarial y comercial
de ocho COAs;
cooperaci6n y
concertaci6n local entre
organizaciones
vinculadas a las cadenas
cacaoteras locales y
nacionales; alianzas con
gobiernos, donantes,
proyectos, ONGs y
organizaciones de
productores de otras
rezionescacaoteras.
Informar a los Ifderes
politicos y tecnlcos de
los gobiemos indfgenas
(donde aplique),
municipales,
organizaciones locales y
proyectos, sobre la
contribuci6n de
cacaotales a la
producci6n sostenible y
conservacion ambiental
en sus territorios.
Motivarles a incluir esta
informacion en sus
pollticas, planes y
acciones de planificaci6n
y gesti6n .

Apoyar la creaci6n de
Clusters, programas de
certificaci6n, enlazes
con mercados y
"enabling conditions";
es decir, en el desarrollo
de pollticasy leyes y en
la planificaci6n y
gesti6n del sector
cacaotero en los
territorios indigenas ,
municipales y
nacionales.

Informar a los politicos
y decisores agricolas,
pecuarios, forestales y
ambientales de la
contribuci6n de
cacaotales a la
producci6n sostenible y
conservaci6n ambientaI
en el pais. Motivarles a
que incluir esta
informaci6n en sus
politicas, planes y
acciones de
planificaci6n y gesti6n
territorial. Estas
actividades se
ejeeutaran a travesde la
unidad de comunicaci6n
(CPU) del MAP.

Organizaciones
regionales
Inserci6n del conocimiento
(informacion, enfoques,
resultados, aprendizajes,
metodologias) sobre el rol
de los cacaotales en la
producci6n sostenible, en el
desarrollo de politica, leyes.
y proyectos regionales de
apoyo a la producci6n
sostenible y competitividad
del sector cacaoteroen
Centroamerica.

Informar a los dirigentes de
organismos regionales de
producci6n sostenible y
conservacion ambiental,
sobre los servicios
ecosistemicos que cfrecen
los cacaotaies. Motivarles a
incluir al sector cacaotero
centroamericano · en el
desarrollo de pollticas, leyes
y proyectos regionales de
conservacion ambiental.
Evaluar herramientas de
polftiea para promover la
provisi6n y remuneraci6n de
servicios ecosistemicos que
prestan los cacaotales en el
paisaje cacaotero de
Centroronerica. Estas
actividades a traves de CPU
del MAP.

2 En los documentos conceptuales y de implementacion del MAP se usa eI termino "resultado" para englobar el
trinomio integrado por el cliente (productores, organizaciones locales, gobiemos - indigena, municipal y nacional-y
entres regionales), la escala de intervencion (productores trabajan en sus parcelas yfincas; organizaciones en los
territorios locales; gobiernos a nivel Indigena, municipal y nacional; organismos regionales en toda Centroamerica) y
el producto (productores adoptan innovaciones tecnol6gicas; organizaciones locales colaborar entre sf y logran mejor
gobemanza; Gobiemos nacionales desarrollan buenas politicas y leyes; organismos regionales desarrollan nuevas
conveniosy apoyos).
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Adaptaci6n al
cambio climatico.

Estimar y valorar el servicio
de fijaci6n de carbono en
los cacaotales. Evaluar
germplasma superior de
cacao que puede mostrar
diferentes respuestas al
cambio climatico, Un
criterio de selecci6n de
espeeies de frutales y
maderables a introducir en
los cacaotales, y de las
combinaciones/ manejo,
seria su adaptaei6n al
cambio climatico.

Informar a lideres
politicos locales sobre el
potencial de los
cacaotales para
mitigacion el
calentamiento climatico
y sobre las medidas de
adaptacion que podrlan
adoptarse.

Informar y asesorar a
dirigentes politicos y
tecnicos del Gobiemo
nacional del potencial y
rol de los cacaotales en
la mitigaci6n del
cambio climatico y en
las oportunidades de
adaptaei6n. Motivarles
para que incorporen al
sector cacao en las
polfticas, leyes, planes y
acciones para adaptarse
y mitigar el
calentamiento
climatico. :

Info~ y asesorar a
dirigentes regionales sobre
las oportunidades que
ofrecen los cacaotales para
adaptarse y mitigar el
cambio climatico,
Motivarles a que incorporen
al sector cacao en las
politicas, leyes, planes y
acciones regionales de
atenci6n del cambio
climatico en Centroamerica.

6. EDUCACION Y COMUNICACION

La estrategia de educaci6n y comunicaci6n es un tema transversal a todos los componentes del
PCC.El PCC integrara educaci6n, investigaci6n y desarrollo en una plataforma comun que
facilite la gesti6n (generaci6n, intercambio y aplicaci6n) del conocimiento (enfoques,
metodologfas, informaci6n, resultados y herramientas) para mejorar las fincas y cacaotales, las
estrategias de vida de los hogares, sus empresas asociativas, otros eslabones de las cadenas
cacaoteras y proveer servicios ambientales en varias escalas territoriales.

El PCC se desarrolla en un ambiente pluricultural que exige considerar en la estrategia de
educaci6n y comunicaci6n:

o Existen importantes diferencias culturales en los diferentes grupos etnicos que participan
del PCc. '

• Se hablan varios idiomas. Por ejemplo: ingles y Maya Mopan en Belice, Maya Kekchf en
Cahab6n, Lanquin, Guatemala, Bribri y Cabecar en Talamanca, Ngobe-Bugle en Bocas
del Toro, Panama y Espafiol en el resto de territorios cacaoteros .

• El acceso y los medios de comunicaci6n que utilizan las familias, organizaciones de
productores, co-ejecutores tecnicos y socios es diferente en cada pais y por 10 tanto, se
requieren estrategias especfficas por territorio.

La comunicaci6n es crucial para alcanzar el cambio e innovacion del sector cacaotero de la
regi6n. El PCC trabajara para mejorar el manejo de la informaci6n y el : conocimiento en
diferentes niveles (local, nacional y regional; Figura 3). La estrategia de comunicaci6n se iniciara
con un analisis de. informaci6n y comunicaci6n interno, con el MAP y otros proyectos . Se
trabajara con una perspectiva de redes para entender los tipos de vinculos y: enlaces entre los
actores claves y sus efectos en el aprendizaje e innovaci6n. Posteriormente, el analisis incluira
Otr05 proyectos, programas y grupos tematicos de CATIE para identificar acciones a ser
implementadas, monitoreadas y evaluadas.
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Figura 3. Esquema de la dinamica de comunicaclen del pee.

Se utilizaran la metodologia de Escuelas de Campo, un modelo de educaci6n no formal utilizado
exitosamente en muchos paises y con muchos rubros agropecuarios. El CATIE ha adaptado y
aplicado exitosamente la metodologia de escuelas de campo en varios proyectos cacaoteros, en
los que ha dedicado un gran esfuerzo a la formacion de equipos de facilitadores 0 promotores
comunales de campo, que ensefian a las otras familias de su comunidad

La integraci6n de "educacion con investigaci6n vinculada a las necesidades del desarrollo" ha
sido una formula deexito en pafses, programas, proyectos y empresas en todo el mundo. En
Educacion, los curriculos(elmensaje 0 contenido) son los temas del pec, se ensefiaran a
hogares, estudiantes deescuelas, colegios .tecnicos locales, promotores 0 facilitadores comunales
y profesores. Los temas incluyen: 1) biologia y agronomia general del cacao; 2) biologfa
reproductiva y propagaci6n sexual y asexual del cacao; 3) agroforesterfa para mejorar la
productividad y provision de servicios ambientales de los cacaotales; 4) empresas, organizacion,
certificaci6n, cadenas productivas, estrategias de vida, mercados y competitividad; 5) procesos
globales que afectan al sector cacao en Centroamerica (gIobalizaci6n econ6mica ycomercial;
cambio climatico; perdida de biodiversidad, suelos y aguas; integraci6n y alineaci6n de
Gob iernos y donantes; marcos legales e institucionales que afectan la producci6n de bienes y de
serv icios ambientales en los cacaotales); y 6) otros temas que surgiran de las investigaciones de
tests. Los curricu los ofrecidos a los diferentes grupos meta difieren en la cobertura y profundidad
con que se estudian; yen los medics de comunicacion que se uti lizan. Por ej emplo, se ensenara
biologia reproductiva y propagaci6n del cacao a hogares productores mediante escuelas de campo
y a profesores y estudiantes universitar ios mediante m6dulos tutorados en plataforma de internet.
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Se produciran y utilizaran numerosos medios de comunicacion, incluyendo: 1) manuales,
cartillas, programas de radio, juegos y video para hogares y escuelas; 2) M6dulos de educaci6n
para colegios; 3) Modules de educacion virtual para universitarios, cursos de posgrado, cursos
cortos de actualizaci6n profesional (Agroforesteria con cacao; curso estrategico internacional
sobre Modemizaci6n de la cacaocultura latinoamericana; curso corto estrategico intemacional
sobre Herramientas para la cuantificacion del secuestro de carbono, ofrecido en conjunto con el
GT Cambio Global del DRNA); 4) Tesis y articulos cientificos y tecnicos en revistas
internacionales y regionales y en congresos, talleres 0 reuniones; 5) Informes y manuales tecnicos
para extensionistas, agr6nomos y otros profesionales del sector cacaotero; 6) Servicios de
informaci6n virtual (INAFOREStA, Portal Agronegocios Cacao en Centroamerica,
ShadeMotion, bases de datos sobre cacao en Centroamerica; links a ICRAF, I1CA, UTA, CIRAD,
MARS, WCF (Cocoa Basics y otras secciones) y COPAL), 7) Documentales, reportajes de
prensa y videos tecnicos y divulgativos . .

Los grupos meta de la estrategia de comunicacion son:

• Miembros de las familias
• Estudiantes de escuelas, colegios y universidades
• Directivos politicos y tecnicos de los Gobiemos comunales, indigenas (cuando aplica),

municipales, nacionales y regionales
• Comunidad cientffica y profesional nacional e intemacional con quienes compartimos

metodos, resultados y conclusiones en revistas, congresos y otros foros;
• Equipos directivos y gerentes de las COAS, sus clientes y socios;
• Co-ejecutores tecnicos y socios del PCC;
• Instancias gerenciales y administrativas del CATIE (Consejo de Ministros, Junta

Directiva, Director General, MAP, DAAF, GT Cacao; OTNs; Escuela de Postgrado;
Administracion y Finanzas; Auditoria Interna);

• Grupos tematicos, Departamentos y unidades tecnicas del CATIE (CECOECO, Bosques y
Biodiversidad del DRNA; MURF del DAAF; Unidades de Genero y de Comunicaci6n);

• Sector privado y publico general;
• Donantes y proveedores de asistencia tecnica al sector cacaotero centroamericano.

7. RIESGOS

El PCC tiene riesgos que podrfan afectar todos los componentes del proyecto. En esta seccion se
presenta una lista de riesgos, se describes en detalle cada uno de ellos y en cada caso, se
enumeran las acciones del PCC que permiten atenuar 0 evitar estos riesgos.

Tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamerica y Republica Dominicana

El Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamerica, Republica Dominicana y los Estados Unidos
(CAFTA-DR) ha sido ampliamente analizado con la intencion de prever su impacto en los paises
firmantes. Dentro de los temas recurrentes en el debate sobre los beneficios y riesgos de dicho
tratado, el tema cacao parece no estar presente, debido posiblemente a su reducido peso en el
comercio global entre los palses finnantes. Un analisis reciente del impacto del CAFTA-DR en
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los pequefios productores de unos 15 rubros sensib les (Jansen et aI. 2007; RUTA 2006;
Yamagiwa et al, 2005) no hacen menci6n directa al sectorcacaotero centroamericano.

Sin embargo, alguno de los cuestionamientos hechos al acuerdo en temas de ambiente, regIa de
origen, y medidas sanitarias y fitosanitarias son tambien importantes para el sector cacaotero. En
el tema ambiental los paises se han comprometido a cumplir la legislaci6n ambiental vigente de
cada pais y mejorar cada dfa sus estandares. Sin embargo, algunos argumentan que "Ia verdadera
arnenaza en materia ambiental radica en que los pafses no apliquen efectivamente su legislacion,
y que ante esa situation sea objeto de una dernanda por no cumplir con su propia normativa"
(Valerio, 2006). La normativa nacional que regula Iii explotaci6n en areas de amortiguamiento a
los parques y reservas naturales puede convertirse en factor de riesgo para la producci6n
cacaotera y las intensiones de exportar bajo el CAFTA+RD. El pce busca promover el
desarrollo ambientalrnente sostenible de los cacaotales asi que sus acciones puedenser vistas
como un instrumento para reducir dicho riesgo.

EI tema de las reglas de origen file negociado en la IX ronda de negociaci6n del Tratado. En 10
que compete al sector cacaotero las reglas de origen para subproductos de cacao (grasa, aceite,
manteca y cocoa en polvo sin azticar) establecen que las empresas deberan utilizar pasta de cacao
producida en los paises de Centroamerica 0 en EE.UU. Sin embargo, los chocolates no tienen
restricci6n en cuanto al origen de su materia prima para beneficiarse del acuerdo. Si bien la
producci6n_de productos finales es limitada a unos cuantos paises (Costa Rica y Guatemala) las
reglas de origen para estos productos hacen prever que nuevas iniciativas en la regi6n deberan
competir abiertamente sin protecci6n arancelaria. EI PCC plantea aprovechar el reconocimiento
de caIidad que tienen los cultivares de cacao en la regi6n por 10 que buscara activamente
concentrarse en los segmentos de cacaos especiales (organico, cal idad gourmet, etc.) en Iugar de
promover una estrategia de elaboraci6n de productos genericos donde se compite solo por
precios, reduciendo asi el riesgo planteado.

Finalmente, CAFTA+RD busca reducir las barreras tradicionales al comercio, como los aranceles
y cuotas, Ante ella, se preve una mayor importancia de las barreras no arancelarias, tales como
las medidassanitarias y fitosanitarias. En este tema, Yamagiwa y otros (2005) argumentan que en
el marco CAFTA-DR el cambio mas importante es Ia "creaci6n de nuevas instituciones como los
Comites MSE __y TCB" (ref. pagina 16). Ante ello, se enfatiza la necesidad de contar con una
efectiva comunicaci6n entre los gremios productivos y estas nuevas instituciones. Los pequefios
productores de cacao centroamericano no necesariarnente estan agrupados en gremios y cuando
10 estan estos no son s6lidos ni efectivos . El pce reconoce la importancia de forta lecer las
capacidades internas de comunicaci6n de los gremios y en su componente de cooperaci6n
buscara fortalecer iniciativas sectoriales (Camara del Cacao en Costa Rica, Cluster de Cacao en
Nicaragua y Guatemala, por ejemplo) que buscan consolidar el accionar y representatividad de
los pequefios productores y sus COAs .

Aumento mundial de la oferta de cacaos floos y difereociados

En Centroamerica, el cacao sobrevivi6 a la crisis de malos precios y la fuerte incidencia de
moniliasis durante los 20 afios comprendidos entre 1980-2000'5, gracias a su producci6n
diversificada (cacao, madera, frutas y otros productos para. consume familiar 0 venta) y al apoyo
de organizaciones no gubernamentales que ayudaron a los pequefios productores cacaoteros a
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organizarse en asociaciones y cooperativas, certificar el cacao (organico, comercio justa y otros
tipos de certificaciones) y venderlo con sobre-precios en mercados nichos. La reciente expansi6n
del consumo de chocolate negro, con pocos aditivos (leche, aziicar, nueces, etc.) por razones de
placer 0 salud (se ha establecido una relaci6n positiva entre el consumo de chocolate negro y la
reducci6n de afecciones cardiovasculares, han elevado el interes por los cacaos de alta calidad
organoleptica, EI interes global por el impacto de la producci6n agricola sobre eI ambiente, ha
elevado el perfil de los cacaotales como alternativa "ecoI6gica"de producci6n y ha incentivado el
cultivo del cacao para proveer servicios ambientaIes, abriendo la oportunidad de diferenciar el
cacao centroamericano por su naturaleza "ecoI6gica" . Sin embargo, todos estos elementos de
diferenciaci6n del cacao centroamericano pueden ser proporcionados por otros productores en
otras regiones del mundo y quitarle a Centroamerica esta ventaja comparativa. Por ejemplo, el
apoyo gubemamental en Republica Dominicana al programa nacional de cacao organico, duplic6
en cinco afios la oferta mundial de cacao certificado organico, aument6 los requerimientos y
severidad de la certificaci6n yredujo los sobre-precios en todo el' mundo. La certificaci6n de
comercio justa parece haber alcanzado un equilibrio y el mercado esta creciendo a un ritmo
menor que la oferta, limitando el ingreso de nuevos productores a este esquema y congelando el
area cultivada bajo este regimen de certificaci6n. La diferenciaci6npor ''razones ecol6gicas"
puede mantener la ventaja del cacao centroamericano por un corta tiempo, ya que los productores
africanos estan preparandose para aprovechar tambien: estos mercados. '. La innovaci6n
pennanente y el mantenimiento de buenos niveles de productividad y diversificaci6n seran las
estrategias del PCC para enfrentar el posible aumento de la oferta de cacaos finos y diferenciados
en otras zonas fuera de Centroamerica. La evaluaci6n cientffica de la calidad maxima del cacao
centroamericano (con fermentaci6n y secado 6ptimos) y la detenninaci6n de los mercados donde
se pueden colocar estas calidades seran temas a incluir en el plan de investigaci6n y de
capacitaci6n de familias. El PCC se ha aliado con socios (CIRAD, Bioversity International) que
trabajan especfficamente en el tema de mejoramiento de la calidad del cacao en Waslala,
Nicaragua, pero los resultados y aprendizajes seran llevados por el PCC a los otros territorios de
acci6n

Requisitos de inocuidad de alimentos: metales pesados y aflatoxinas

El cultivo del cacao se encuentra en expansi6n en Centroamerica gracias a .la conjunci6n de
buenos precios en el mercado intemacional para el cacao convencional, el acceso de pequefios
productores organizados a mercados nicho (organico, comercio justo, calidad organoleptica del
cacao trinitario centroamericano) y el apoyo polftico y financiero de Gobiernos y cooperaci6n
financiera y tecnica internacional dispuesta a apoyar la reducci6n de la pobreza rural que afecta a
indigenas y campesinos productores de cacao. La entrada en vigencia de nuevas disposiciones en
la Uni6n Europea, USA y Jap6n sobre inocuidad de alimentos que ingresan a esos paises puede
cortar de tajo el acceso del cacao centroamericano a sus principales mercados. Por ejemplo, la
presencia de micotoxinas (causadas par hongos y otros microorganismos durante el
almacenamiento y transporte del grana de cacao a los centros de procesamiento) y metales
pesados como el Cadmio (extrafdo naturaImente por la planta de cacao de los suelos con
minerales volcanicos donde se cultiva) pueden afectar las ventas y precios del cacao
centroamericano. El PCC ayudara a reducir los problemas de micotoxinas mediante educaci6n y
capacitacion de productores en el manejo y almacenamiento del grana de cacao. Ademas, en
Nicaragua el pec se aliara con otros organismos y proyectos que apoyan el mejoramiento de ·Ia
calidad del cacao producido por los mismos hogares cacaoteros con que trabaja el PCC. No
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tenemos soluci6n en eI PCC para el problema de metales pesados, pero se incluira el tema de
evaluacion de la presencia y origen de los metales pesados en ' el cacao, en el plan de
investigaciones de tesis que seran apoyadas por el PCC.

Crisis del petroleo y desarroUo de los biocombustibles

El aumento de los precios del petroleo en el comercio internacional parece ser una condicion
estructural con tendencia al alza en mediano y largo plazo. Esto esta teniendo al menos dos
efectos sobre el sector cacaotero centroamericano. Por un lado, el petroleo caro ha estimulado el
desarrollo de bio-combustibles basadosen el mafz norteamericano, que ya no se vende barato ni
se dona a los pafses centroamericanos. Esto ha provocado un aumento en el precio del maiz para
consumo humane y animal y esta promoviendo la expansion del cultivo -del rnaiz en
Centroamerica, incluyendo zonas de ladera. En la costa sur de Guatemala, el cacao se cultiv6
inicialmente en la planicie con buenos suelos, sin embargo, entre 1990-2000, la expansion de la
.cafia de azticar y. la palma aceitera desplazaron al cacao hacia las .zonas de ladera donde
inicialmente se cultivaban granos basicos (mafz y frijoI) para consumo familiar. COn el aumento
de precios, se esta cultivando nuevamente maiz en laderas, poniendo presion sobre los cacaotales
de bajo rendimientos afectados por enfermedades y bajo manejo. Por otro 1000, el alto precio del
petr6leo tambien ha hecho mas atractivos la producci6n de caucho natural, 10 que ha motivado el
establecimiento de grandes plantaciones de caucho en la costa sur de Guatemala, desplazando el
poco cacao que aun se cultiva en la planicie de la costa sur en la frontera con Chiapas. En esta
regi6n, el cacao producido localmente se vende casi exclusivamente a negocios familiares
(normalmente de mujeres) que elaboran chocolates artesanales para consumo nacional y de
Chiapas. Esta economia familiar esta en riesgo por la desaparicion del cacao debido a la
expansi6n del mafz y del caucho en la costa sur de Guatemala. Las acciones del PCC que
ayudaran a mitigar los impactos dei aumento de las vias de comunicaci6n a las zonas cacaoteras
remotas mediante el aumento de la productividad y competitividad del cu1tivo del cacao ante
otros cultivos de alto rendimiento perc poco valor ambiental, son aplicables para el caso de la
expansion del cultivo del mafz y del caucho en las zonas actualmente cultivadas con cacao.

Desastres naturales y cambio cllmanco.

. . .- -.La.Costa.Atlantica.de.Centroamerica recibe impactosdirectose indirectosde los huracanes (julio
- noviembre) y frentes fries del norte (diciembre - febrero) que provocan temporales lluviosos
que causan inundaciones en los valles y erosi6n y deslizamientos de suelos en las laderas donde
se cultiva el cacao. Un dramatico ejemplo del impacto de los huracanes se vivi6 a inicios de
noviembre 2007 en Tabasco, Mexico, cuando las inundaciones destruyeron totalmente 1acosecha
del cacao de unas 30 mil familias. Es posible que muchos arboles de cacao moriran por asfixia
despues de varies dfas bajo el agua y que las enfermedades (que tambien causaran mortalidad de
arboles de cacao y obligara a los productores a incurrir en costos de manejo fitosanitario)
aumentaran al descender las aguas. La fuerza de los vientos huracanados puede volcar, quebrar 0

arrancar de rafz las plantas de cacao, partir el troneo de los arboles de madera, fruta y otros usos,
y dafiar infraestructura vital para el mantenimiento y competitividad de la producci6n cacaotera
en cada pafs (centros de acopio, secadoras y fermentadoras, etc.). El dano de los cacaotales par
huracanes y temporales obliga a incurrir en costos de rehabilitaci6n y cesa por varios afios la
cosecha del cacao. Un par de ejemplos. Muchas plantaciones hfbridas en Belice tienen tallos
multiples (una deficiencia mas agron6mica) debido a los volcamientos y subsecuente rebrote de

66



chupones en el tronco de los arboles de cacao volcados 0 inclinados por los huracanes. En la
Costa Norte de Honduras en el ailo 1998, el huracan Mitch destruy6 las plantaciones de cacao,
reduciendo la producci6n de seis a mil toneladas anuales. Agr6nomos cacaoteros hondurefios
sostienen que el Mitch introdujo y distribuy6 la monila en la region la Costa Norte. La
destrucci6n directa de las plantaciones de cacao y la dispersi6n de la monilia mantienen postrado
al sector cacaotero hondurefio hasta la fecha. Los huracanes y los temporales pueden afectar a
todas las zonas cacaoteras donde actuara el PCC. Huracanes y deslizamientos pueden poner en
riesgo la existencia de los bancos de germoplasma superior de cacao del .CATIE que se
estableceran en los seis paises del PCC (5 ha por pais) y eliminar del proyecto la participaci6n de
pafses eriteros 0 de comunidades afectadas por estos desastres. El riesgo de huracanes hace
perder atractivo a la plantaci6n de arboles maderables y frutales de calidad que promueve el PCC,
que podrian quebrarse, volcarse 0 morir por el daiio de huracanes, deslizamientos de tierra y otras
catastrofes naturales. Varias acciones del PCC ayudaran a mitigar los impactos de huracanes y
otros desastres naturales. Las parcelas de germoplasma se distribuiran en varios sitios en cada
zona cacaotera para distribuir el riesgo total en varios sitios y parcelas su vulnerabilidad a
inundaciones, deslizamientos y exposicion a vientos huracanados. Se educara a las familias
productoras en el manejo agroforestal del dosel de sombra, incluyendo consideraciones sobre
c6mo minimizar la exposici6n de los arboles de sombra a los vientos y que hacer, que practicas
silviculturales aplicar para reparar el dafio cuando esto ocurre.

Desarrollo de caminos y vias de comunicacton en zonas remotas

El cacao es uno de los pocos "cash crops" a disposici6n de los productores que viven en las zonas
remotas de Centroamerica alrededor de importantes areas de conservaci6n. El cacaotal, por su
riqueza de especies vegetales y animales y por su complejidad estructural, ' es una excelente
alternativa productiva en las zonas de amortiguamiento de las areas protegidas, ya que no solo se
conserva biodiversidad en el cacaotal mismo, sino que tambien sirve de corredor biol6gico en el
paisaje, en conjunci6n con los bosques y otros campos de cultivos en las fincas. El grana de
cacao se puede secar y almacenar por semanas y hasta meses y tiene un elevado valor por unidad
de peso 0 volumen transportado desde el sitio de produccion hasta el punta de venta. Por
ejemplo, es mas rentable transportar 100 kilos de cacao seco, con un valor entre US$ 100-300
(dependiendo de cuan .bien conectado se encuentre el productor a los grupos organizados que
venden cacao certificado a mercados nichos) que transportar el mismo peso de platano. Ademas,
el platano, los tuberculos y las frutas frescas son perecederos, no se puede detener su maduraci6n
o esta se acelera una vez cosechados, 10 que deja al productor una pequefia ventana de venta (del
orden de 0.5-3 semanas) que debe aprovechar 0 perder totalmente sus perecederos. La naturaleza
no perecedera del cacao da mayor'flexibilidad al productor para decidir cuando vender.

La globalizaci6n y la integracion econ6mica regional e intemacional hacen prever que aumentara
la red de caminos y vias decomunicaci6n en todos los paises centroamericanos. Las zonas
remotas dejaran de serlo en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, en Panama, la construcci6n
de la carretera Chiriqui - Bocas del Toro comunic6 con el resto del pais y el mundo a la zona
cacaotera panamefia y en el Darien se em fomentando el cultivo del cacao y se preven nuevas y
mejores carreteras para comunicar esta regi6n con el resto del pais. Similares procesos estan
teniendo lugar en el Atlantico nicaraguense, El desarrollo de carreteras y mejoras en la
comunicacion de las actuales zonas remotas eliminara la principal ventaja comparativa del cacao
en esas zonas sobre otros cultivos de alta demanda interna, con mayor flujo de caja y de mejor
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rentabiIidad (ganaderfa, bananos y platanos). Si la productividad, rentabilidad y competitividad
del cacao es sensiblemente menor que la de los nuevos cultivos alternativos, se puede esperar que
algunos productores eliminaran el cacaotal y plantaran otros cultivos (por ejemplo, potreros 0
platanales en 10 que eran fmcas cacaoteras de Bocas del Toro), otros 10 abandonaran 0 seran
reacios a incorporar nuevas practices de manejo como las propuestas por el PCC.' Si se elimina
cacaotal para plantar potrero 0 platano (los cuales mantienen baja riqueza de especies, ' son
estructuralmente muy simples y ofrecen pocos habitats a plantas y animales de interes eco16gico),
se pierden ]05 beneficios ambientales de conservaci6n de suelos, agua, biodiversidad, mitigaci6n
de cambio climatico y otros servicios ecosistemicos que proveen los cacaotales. Si se abandonan
los cacaotales a la regeneraci6n natural 0 se reduce la intensidad de manejo, se eleva el valor de
conservaci6n del cacaotal perc se reduce a practicamente cero su productividad comercial.
Vadas acciones del PCC ayudaran a mitigar los impactos de la baja competitividad del cultivo
del cacao ante otros cultivos mas rentables pero de menor valor ecol6gico, una vez que se
mejoren las vias decomunicaci6n y acceso a las zonas donde se cultiva el cacao. El PCC
introducira germoplasma superior de cacao para elevar los rendimientos; creara capacidades en el
grupo familiar para aumentar la productividad y diverisificaci6n productiva de los cacaotales
aumento de la productividad y la rentabilidad de los cacaotales con las innovaciones propuestas
por el PCC son el unico mecanisme disponible para enfrentar el reemplazo de los cacaotales para
por plantaciones de otros cultivos mas rentables pero menos amigables con el ambiente.

Expansion de las enfermedades del cacao

Tradicionalmente, las plantaciones de cacao en Centroamerica han sido atacadas por mazorca
negra (causada por el hongo Phythophtora palmivora). En la decada de los 1970's se inici6 la
expansi6n de 1a moniliasis (causada por el hongo Moniliophthora roreriy; una enfermedad que
ataca las mazorcas de cacao y puede reducir hasta en un 80% la productividad de una plantacion.
En 1976 la monilia se expandi6 par Panama, en 1978 ingres6 a Costa Rica, en 1979 a Nicaragua,
en 1997 a Honduras, en el 2004 al sur de Belice y en el 2002 a Guatemala y en el 2005 a Mexico
(philips et al 2007). En Belice y Guatemala, el hongo no se ha expandido en todas las regiones
productoras de cacao ni a todas las fincas de una misma region. ' Un tercer hongo, la escoba de
bruja (Moniliophthora perniciosa), se encuentra en el sur de Panama en la regi6n del Darien y
podrfa expandirse a toda Centroamerica (la posibilidad es real, dado que el Gobierno de Panama
estaabriendo.y.conectando.el Darienconel resto del.pais.ypromoviendoel-cultivo del cacao en
esa region). La escoba de bruja destruy6 la industria cacaotera brasilera y ha causado drastica
reducci6n en los rendimientos de cacao en los pafses donde se ha extendido (Brasil, Peru,
Colombia, Ecuador, Bolivia, Trinidad). Tipicamente, la entrada y expansi6n de la monilia y la
eseoba de bruja en todos estos pafses ha provocado perdidas del 20-80% de la producci6n
nacional de cacao y generado un sentimiento de fatalidad, decepcion y abandono del cultivo del
cacao por 5-10 atlas hasta que los agricultores deciden retomar eI manejo de sus cacaotales y
lidiar y convivir con las enfennedades. La expansion de la moniliasis en Belice y Guatemala
puede desmotivar a los agricultores afectados y hacerlos reacios a tecnificar el manejo de sus
cacaotales con el apoyo del PCC. Varias acciones del pee ayudaran a enfrentar el avance de la
moniliasis y la escoba de bruja en los territories cacaoteros de Centroamerica. En primer lugar,
el PCC introducira a los siete territorios cacaoteros el nuevo material genetico desarro llado por el
CATIE y otros centros de investigacion y agr6nomos en Honduras, Colombia y Ecuador. Estos
nuevas materiales ofrecen mayores esperanzas por su tolerancia a moniliasis y de buena
productividad. Las familias seran capacitadas en manejo de enfermedades del cacao, en el
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manejo agroforestal para regular sombra y microclima dentro de la plantaci6n de cacao y en e1
uso de injertos de porte bajo para facilitar el manejo de podas y control fitosanitario de monilia y
escoba de bruja.

Precios del cacao y apoyo de gobiernos y donantes

En Centroarnerica, el cultivo del cacao esta en manos de productores rurales muy pobres en zonas
remotas y alrededor de areas de conservaci6n. Los temas de reducci6n -de la pobreza y la
preservaci6n y mejoramiento del ambiente son prioritarios para Gobiemos y para la cooperaci6n
(bilateral y multilateral) intemacional y, por eso, no es de extrafiar la fuerte participaci6n de
Gobiernos y donantes en la expansi6n del cultivo de cacao en las zonas de expansi6n de la
frontera agricola y en zonas pobres de toda la regi6n. Sin embargo, esta bonanza esta de alguna
manera ligada al favorable ambiente de precios en los mercados internacionales del cacao
convencional. Todas las materias prirnas, incluyendo cacao, muestran amplias fluctuaciones de
precios debido a desconexiones entre producci6n, almacenamiento y demanda de los productos,
Es segura que los precios del cacao convencional caeran nuevamente en el futuro y esto tendra
efectos negativos sobre el apoyo politico de Gobiemos y donantes. Se espera que la demanda de
cacao negro de alta calidad organoleptica y las difereneiaciones ambientales pueden mantener
abierta una ventana de buenos precios por cierto tiempo, pero no se sabe cuanto tiempo. El PCC
enfrentara esta amenaza promoviendo la diversificacion productiva del cacaotal (agroforesteria
para la producci6n de madera, frutas y servicios ambientales) y elevando la productividad
mediante el uso de injertos y germoplasma superior de cacao. Ademas, se enfatiza la educaci6n,
creaci6n de capacidades y destrezas en el grupo familiar para entender la biologia y el manejo del
cacao de manera que se reduzca la necesidad de asistencia tecnica al productor,

Compradores de cacao, competencia y economias de escala

Los buenos precios del cacao en el mercado internacional han causado que aumente el numero de
personas y compafllas que compran el cacao en las zonas tradicionales de producci6n en
Centroamerica. Esto tiene efectos positivos y negativos. En el lado positivo, la competencia
entre compradores ha elevado ligeramente los precios pagados a los productores por las
organizaciones cacaoteras con que trabaja el PCC, perc ha reducido el volumen de cacao
acopiado y comercializado por las COAS, reduciendo sus utilidades. Los volumenes de cacao
producido, acopiado y vendido en cada pais eentroamericano son ya demasiado pequefios y poco
rentables (100-500 toneladas por afio por COA). Con menores utilidades, las COAS no pueden
financiar la asistencia -tecnica que prestan a sus socios para producir y certificar su cacao y
aumentan sus costos, reduciendo las utilidades que serian distribuidas entre sus socios . EI
ingreso de nuevos compradores de cacao, sin ningun vinculo social con los produetores y sin
ninguna responsabilidad futura con ellos una vez que bajen los precios del cacao, es una amenaza
para el mantenimiento de Ia estrategia de certificaci6n y comercializaei6n a mercados nicho con
sobre-precios que dieron buenos resultados a las familias cacaoteras de Centroamerica en los
ultimos 5 alios. EI . PCC pretende enfrentar esta amenaza mejorando la apropiaci6n y
participaci6n de los socios en la gerencia y conducci6n de sus COAS, minimizar las
"infidelidades" de los socios al momento de vender el cacao y aumentar la rentabilidad del
manejo de la empresa (COA) para asegurar asistencia tecnica y buenos precios al productor en el
mediano y largo plazo.
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Desempeiio agroecol6gico de los nuevos clones de cacao del CATm

Las plantaciones de cacao de Centroamerica estan constituidas por mezclas de cruces
interclonales de cacao (conocidos populannente como "hfbridos") provenientes en su mayoria de
la coleccion de gennoplasma del CATIE en Turrialba. La mayoria de los clones en la coleccion
del CATIE (la segunda mas grande del mundo) y de Trinidad (la primera mas graride del rnundo)
son susceptibles al ataque de monilia (la principal enfennedad de los cacaotales
centroarnericanos); apenas un 5% del germoplasma de cacao disponible en Ia coleccion del
CATIE muestra cierto grado de tolerancia (no resistencia) al ataque de moniliasis. La
descendencia hfbrida de cruces de estos clones es tambien susceptible a .la moniliasis. Sin
embargo, en los ultimos 15 afios, los mejoradores geneticos de cacao del CATIE con apoyo de la
World Cocoa Foundation han producido progenies potencialmente resistentes mediante
cruzarnientos dirigidos entre genotipos de alta tolerancia, buen rendirniento y buena calidad
organoleptica del cacao. Individuos sobresalientes de estas progenies han sido identificados,
seleccionados, propagados y evaluados en la finca cacaotera La Lola del CATIE, en la zona
.atlantica de Costa Rica, en condiciones de alta presion de inoculo de monilia y con un regimen de
manejo tecnificado pero no intensivo. Se han identificado seis clones que deben ser evaluados en
el amplio rango de condiciones agroecologicas donde se cultiva cacao en Centroamerica, antes de
su distribucion masiva a productores. El PCC establecera y monitoreara en colaboracion con sus
socios (COAS, Fundaci6n Hondurefia de Investigacion Agropecuaria -FHIA) una red de 30 ha de
bancos de germoplasma conteniendo los clones promisorios del CATIE y otros identificados en
cada pals por productores y centros de investigaci6n. No sabemos cual sera el desempefio de los
clones del CATIE Y de las selecciones locales en todas las condiciones agroecol6gicas de
Centroamerica. El PCC minimizara el riesgo de falIo del germoplasma superior del CATIE
mediante la incorporacion de clones locales posiblemente bien adaptados a las condiciones de
cada localidad y mediante el trabajo con las familias en sus plantaciones de cacao para observar,
medir y seleccionar los mejores arboles de cacao en cada plantacion, Estos arboles elite serian
propagados mediante :injertos y utilizados en cada [mea para replantar fallas y para reemplazar
arboles irnproductivos.

COAS YGobiernos refractarlos a las innovaciones del pec

EI PCC propondra innovaciones importantes en la relaci6n entre dirigentes y socios y en la
gereneia comercial de las COAS. Tambien propone incidir en los dirigentes y equipos tecnicos
superiores de Gobiernos indfgenas, municipales, nacionales y regionales, para que incorporen en
sus planes de desarrollo territorial, las ideas y resultados del PCC. En las COAS es posible que
las recomendaciones del PCC afecten la manera en que se elijen y controlan los dirigentes
politicos y gerentes (par ejemplo, promover el desarrollo de lfderes j6venes 0 sugerir cambios en
los estatutos de la organizacion). Todas las COAS tienen una evoluci6n e historia de desarrollo
particular y se podria esperar que algunos dirigentes se opondran a cambios en el status quo. Asf
mismo, las recomendaciones para incorporar a los cacaotales en los planes y proyectos de
planificacion y desarrollo territorial pueden chocar can las tendencias e intereses de corto plazo
de las dirigencias polfticas en esas instancias de gobierno. E1 cambio de gobiernos, en general
cada cuatro aiios en Centroameica, resulta en cambio de personal en varios niveles y corta la
continuidad de acciones en los paises, El pec enfrentara esta situaci6n mediante la relaci6n
transparente y objetiva con las dirigencias y Gobiernos y mediante la informacion y estlmulo ala
participaci6n de los hcgares socios en la gesti6n de las COAS. Con los gobiernos se plantea un
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proceso continuo de presentaci6n de avances del 'PCC a todo nivel, en estrecha colaboraci6n con
la unidad de comunicaci6n del MAP.

Corrupci6n y mal manejo de fondos

Las COAS tienen tina naturaleza dual, ya que son entidades sociales (porejemplo, una
cooperativa, con una misi6n social de apoyo a sus socios) y son empresas que producen,
certifican y comercializan cacao. Las COAs centroamericanas tienen diferente grado de
desarrollo gerencial y econ6mico. En el PCC todas las COAs tendran acceso a parte del
presupuesto para contratar, ejecutar, supervisar y reportar actividades acordadas y detalladas en el
marco 16gico. La justa administraci6n deestos recursos es una meta y una preocupaci6n
permanente. El PCC enfrentara esta amenaza: 1) definiendo claramente los compromisos de cada
co-ejecutor del PCC; 2) definiendo claramente los procedimientos administrativos, contables y
gerenciales aceptables a la administraci6n central del CATIE y del donante; y 3) con supervision
constante de la ejecucion presupuestal de cada co-ejecutor. El PCC dispondra de un Consejo
Coordinador Nacional donde participan la COA y otros socios y co-ejecutores donde se
discutiran mensualmente Jas tareas a ejecutar en cada pais, los actores -responsables, los
resultados obtenidos y los recursos requeridos. Este dispositivo de seguimiento'y control tambien
supervisa la ejecuci6n de fondos de una manera abierta y transparente. El equipo gerencial del
PCC con el apoyo de las oficinas nacionales del CATIE en los paises centroamericanos contara
con el personal para dar seguimiento detallado a la ejecuci6n prespuestaria de todos los co":
ejecutores del presupuesto.

CATIE cuenta con sistemas administrativos reconocidos internacionalmente (por ejemplo las
regulaciones internas han sido certificadas por auditores del Banco Mundial en proyectos
otorgados por la instituci6n), que incluyen sistemas de control financiero defmidos claramente y
con tranparencia asi como auditorias externas independientes, realizadas todos los afios por de las
compafiias internacionales de gran reconocimiento. Los fondos de los proyectos son manejados
directamente par el departamento de administraci6n de CATIE para asegurar el uso transparente
Y eficaz de los recursos. En casas donde se trasladadan fondos a colaboradores .de los proyectos,
se establecen, firman y supervisan contratos con productos definidos y procedimientos de control
financiero acordados, El personal del CATIE tiene la responsabilidad por el uso correcto y
eficiente de los fondos. La selecci6n de los colaboradores de proyectos toma en cuenta sus
capacidades para usar y respetar los estandares intemacionales para el uso de recursos de
donaciones. CATIE dispone de un auditor interno, que reporta directamente a Ia junta directiva
del Consejo de Ministros y realiza inspecciones al azar de Jas contabilidad y procesos
administrativos usados en los proyectos de CATIE (incluyendo los proyectos financiados por la
Ernbajada de Noruega) para asegurar que estes curnplen con las condiciones de los contratos y las
normas y procedimientos de la instituci6 y los donantes, para mejorar la eficacia y verificar que
no existen evidencias de mal manejo de fondos y otros recursos par el personal del CATIE 0 los
colaboradores.
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PRESUPUESTO

EI Proyecto tendra una duraci6n de cuatro alios y media, con un costo total de US$ 5 millones. .
El presupuesto por categorfas contables y por componentes se presenta en los Cuadro 12 y 13. El
presupuesto detallado por componente se presenta en Anexo 7.

Cuadro 12. Presupuesto del pee por categoria contable y componente (OS$).

Categoria Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 Total $

Sueldos (internacional) 0,00 000 199.BOO 00 000 229.500 00 429.300,00

Sueldos (nacional) 1.652.782 00 412.737,00 0,00 160.200,00 388.80000 2.614.519,00

Consultores (naclonall 21.600 00 82.800,00 47.500 ,00 35.000,00 36.500 00 223.400,00

Viaje (internaciona!) 63.000 00 15.839,00 13.50000 8.00000 90.000 ,00 190.339,00

V1aie (local) 140.400 00 72.429,00 0,00 0,00 8.500,00 221.329,00
Equipo (computadora,
campo) 25.700,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 40.700,00
Costas de oficina e
insumos agricolas 174.96800 27.481,00 0,00 0,00 42.750,00 245.199,00

Tallereslre unianes 48.000,00 129.923,00 Hl2.500,00 356.800,00 108.800,00 826.023,00

Publicaciones 0,00 0,00 0,00 175.400,00 0,00 175.400,00

Auditoria 000 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00

Totales 2.126.450,00 741.209,00 443.300,00 735.400,00 947.860,00 4.994.209,00

Cuadro 13. Presupuesto del pee par eGA y componente (en US$)

Pais COA Componentel Componente2 Componente3 Componente4 Componente5 Total per Pais S

PANAMA COCABO 225.150,00 80.33900 28.000,00 35.200,00 0,00 368.689,00

NICARAGUA CACAONICA 225.150,00 83.59800 28.00000 35.200,00 0,00 371.94800

HONDURAS
APROCACAO 203.250,00 75.293,00 2&.000,00 35.200,00 0,00 341.743,00

FHlA 99.500 00 0,00 0,00 000 0,00 99.500,00

BELICE TCGA 225.150,00 64.796;00 28.00000 35.200,00 0,00 353.14600

APROCA 197.700,00 37.43400 14.00000 35.200,00 0,00 284.334,00
GUATEMALA ADIPKAKAW 197.700,00 37.434,00 14.000,00 35.200,00 0,00 284.334,00

FAUSAC 16.350,00 000 0,00 0,00 0,00 16.35000

APPTA 124.750,00 48.602,00 14.000,00 17.60000 000 204.95200
COSTA RICA ACOMUITA 108.40000 48.602,00 14.000,00 17.600,00 0,00 188.602,00

ADM.CATIE 503.350,00 265.113,00 275 .300,00 489.000,00 947.850,00 2.480.613,00

TOTAL 2.126.450,00 741.209,00 443.30000 735.400 00 947.850 00 4.994.209,00
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Anexo 1. La experiencia del CATIE en el cultivo del cacao.

El CATIE (anteriormente I1CA) tiene 63 aiios de trayectoria en la investigaci6n, educaci6n y
desarrollo en cacao. Durante estos afios, el CATIE ha sido una de las principales fuentes de
germoplasma, conocimiento y formaci6n de recurs os humanos en el tema de cacao en
Latinoamerica. El Grupo Tematico Cacao del CATIE mantiene excelentes relacionesy
conexiones con los principales centros de investigaci6n intemacional, las redes nacionales de
investigaci6n en los paises cacaoteros de America latina, universidades, donantes, organizaciones
de productores cacaoteros y otros actores del sector cacaotero latinoamericano y mundiaI. Por
ejemplo, con la World Cocoa Foundation (WCF), Cocoa Producers Alliance, CIRAD, CABI,
ICCO, USDA, universidades (University of Reading, University of Idaho, University of West
Indies, etc.), MARs, los centros latinoamericanos estatales de investigaci6n y extensi6n en cacao,
etc. En la experiencia del CATIE en cacao, destacan cinco grandes areas:

a. La colecci6n internacional de cacao y el intercambio de germoplasma desde y hacia la
coleccion,

b. Mejoramiento genetico (con enfasis en resistencia a monilia) y Manejo Integrado de
plagas y enfermedades.

c. Agroforesterfacon cacao.
d. Disefio y manejo de proyectos de desarrollo cacaotero en varios paises de America Latina

y con varias etnias indigenas (Ngobe, Naso, Bribri, Cabecar y varias etnias Mayas en
Belice y Guatemala).

e. Educaci6n formal (tecnicos y estudiantes) y no formal (productores y sus organizaciones)
en los temas anteriores.

La Colecci6n Internacional de Cacao del CATIE (IC3), considerada como la segunda mas
importante del mundo, es la unica colecci6n principal en el dominio publico. La IC3 fue iniciada
en Turrialba, Costa Rica en 1944, por el I1CA (lnstituto Interarnericano de Ciencias Agricolas)
para promover la distribuci6n e intercambio de germoplasma superior de cultivos tropicales
valiosos. En 1978, la IC3 fue catalogada por el IBPGR (luego IPGRI y ahora Bioversity
International) como una de las dos colecciones con range internacional, cuenta con el auspicio de
la FAO desde 2004 y esta cubierta por el Tratado Intemacional sobre Recursos Fitogeneticos para
Alimentacion y Agricultura (TIRFAA). En el periodo 2001~2005 la colecci6n fue totalmente
renovada y establecida en dos nuevos sitios: La Montafia, CATIE, Turrialba (602 m, 2645 mm y
22,5 "C) (lC3-Montaiia), y La Lola en la costa Atlantica de Costa Rica (40 m, 3560 mm y 24,5
"C) (IC3-Lola). En cooperaci6n con los laboratorios de biologfa molecular del USDA en
Beltsville, Maryland, se estan analizando los clones para reducir la redundancia, eliminar arboles
fuera de tipo Y.depurar la colecci6n. La diversidad genetica de la IC3 ha aumentado con la
introducci6n de genotipos silvestres de diferente origen en los ultimos cinco aiios.

El Programa de mejoramiento genetico del CATIE puede visualizarse en dos fases recientes:

. • 1970's - 1980's: se concentraron las actividades en la selecci6n, producci6n y distribuci6n
de semilla hfbrida (cruces interclonales) de tipo trinitario con alto potencial de produccion y
resistencia a mazorca negra. Sin embargo, con la aparici6n y diseminacion de la monilia en
Centroamerica desde finales de los 70 (Phillips-Mora et aI. 2007), coincidente con un largo
periodo de precios muy bajos del cacao en el mercado intemacional, estos materiales
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perdieron vigencia. La crisis del sector cacaotero centroamericano se rev irti6 a partir del afio
2000, can el aumento de los precios internacionales del cacao y cambios importantes en los
mercados y patrones de consumo de chocolates en el mundo desarrollado.
• 1990s :.::. 2000's: Se enfatiz6 en la busquedade clones de alta produccion y resistencia ala
monilia a partir dela coleccion internacional de germoplasma. Durante una primera fase, se
.identificaron cinco clones de la colecci6n que fueron tolerantes a la enfermedad en pruebas de
inoculaci6n. Estos clones tolerantes se cruzaron mediante polinizaci6n controlada y sus
progenies seestablecieron en el campo para evaluar el comportamiento individual por planta.
Finalmente, se seleccionaron los arboles individuales con baja incidencia de monilia, alta
producci6n y buena calidad de chocolate. Tras 10 afios de evaluaciones mensuales y por arbol,
se han seleccioriado seis clones superiores que seran llevados a los seis paises del PCC y se
estableceran en una red de 38 ha de bancos de germoplasma para observar y evaluar el
comportamiento de los clones en las condiciones agroambientales de Centroamerica y para
proveer de yemas y semilIas de patr6n a los productores cacaoteros de esos pafses en los
futuros programas de fomento cacaotero.. 0

Agroforesteria con cacao

La agroforesteria imunpi6 como disciplina cientifica a partir de 1978 y desde 1979 el CATIE se
especializo en la agroforesteria con cultivos perennes, especialmente, cafe y cacao (Somarriba et
al. 2001). En cacao, la experiencia agroforestal del CAnE se centra en el entendimiento del
ciclaje de nutrientes y la sostenibilidad de Ia fertilidad natural del sitio; y en el manejo
agroforestal y sus efectos sobre la productividad comercial y primaria (acumulaci6n de biomasa y
carbona) de los sistemas (Somarriba y Beer 01999). Especial atenci6n ha side dedicada at
entendimiento del manejo y regulaci6n del dosel de sombra del cacaotal para incrementar la
productividad, diversificacicn 0financiera y provision de servicios fuilbientales (Andrade y
Somarriba 2003; Beer et at 2003; Quesada y Somarriba 2005; Somarriba 2007; Somarriba et al,
2007). EI CATIE es socio fundador (junto con MARs, lITA, lCRAF, CIRAD) Ymaneja el nodo
latinoamericano del grupo intemacional INAFORESTA (www.catie.ac.cr/inaforesta). una
iniciativa mundial dedicada al analisis y mejoramiento de las relaciones entre las sociedades
humanas que cultivan el cacao, los arboles, el bosque y el ambiente. El CATIE ha co-organizado
con CIRAD y otros socios intemacionales, dos simpsios mundiales sobre sistemas agroforestales
multiestratos (donde el tema de cacao ocupa un Iugar destacado) de IUFRO.

Proyectos de desarrollo cacaoterocon indigenas y campesinos pobres

EI GT Cacao de CATIE ha desarrollado varias experiencias exitosas de modemizaci6n con
grupos indfgenas de Talamanca, Costa Rica (Bribris y Cabecares) y el piede monte andino en la
cuenca arnaz6nica de Bolivia con Aymaras y Quechuas. En los ultlrnos cinco afiosse disefiaron y
co-ejecutaron tres proyectos de desarrollo e investigaci6n en cacao, dos en Costa Rica y uno en
Bolivia, donde participaron mas de 3000 familias y 10 organizaciones co-ejecutoras (Andrade y
Somarriba 2003; Quesada y Somarriba 2005; Somarriba et al. 2007). Estas experiencias de
modernizacion han modificado sustancialmente la manera en que se cultiva y comercializa el
cacao en esos lugares y han marcado el camino para la implementaci6n de iniciativas regionales
en Mesoamerica (por ejernplo, el peC).

Educaci6n y Capacitaci6n
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El CATIE en su programa de maestria ha fonnado a 108 profesionales Centroamericanos en el
cultivo de cacao y mas de 1000 profesionales a traves del programa de capacitaci6n (cursos
cortos, entrenamientos en servicio y pasantfas. Unos 3000 productores han recibido capacitacion
continua sobre varios temas cacaoteros dentro de los proyectos de desarrollo implementados en
Costa Rica, Panama y Bolivia en los tiltimcs cinco afios. Un nuevo curso intemacional sobre
Cacaocultura Modema se ofrece anualmente en estrecha colaboraci6n con el GT-CeCoEco. A
este curso llegan profesionales , investigadores y profesores de toda America Latina dedicados a
este rubro.
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Anexo 2. Cooperativas y Asociaciones de productores cacaoteros de Centroamerica (COAs)
y co-ejecutores tecnicos del PCC.

APROCA
(Guatemala)

1. Informacion general:

Nombre de la organizacion: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DEL SUR
OCCIDENTE DE GUATEMALA -APROCA.;

Ublcacien geograflca:

EI area geografica es la franja costera de 15 .municipios de los departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepequez, la cual es paralela a la carretera intemacional del
pacffico que conecta a la frontera can Mexico. Esta franja comienza del municipio de San Miguel
Panam en Suchitepequez y Termina en el municipio de Malacatan, frontera co n Mexico.

Caracterizacien del 'amblto geografieo a ser atendido por el Proyecto

Planicie costera del Pacifico

La regi6n de la costa sur, que coincide con el litoral del pacffico, se extiende desde el
departamento de San Marcos hasta el de Jutiapa, con elevaciones de 0 a 300 m snm. Situada
geograficamente en una zona privilegiada, posee una franja de costa de 254 km, La precipitaci6n
pluvial en esta regi6n ocurre entre mayo y octubre, con promedios anuales de 4,000 mm y 26.7°
C de temperatura promedio.En esta regi6n las lluvias tienden a disminuir conforme se llega al
litoral marltimo con deficiencia durante parte del alia . Existen dimas de genero calido sin
estacion frfa bien definida. La vegetaci6n varfade bosque a pastizal en el sector oriental.

Los principales cultivos de la region son cafia de azucar, hule, banana, palma africana y frutas
tropicales. Las areas ocupadas por parcelamientos agrarios, se dedican preferentemente a la
producci6n de granos basicos, especialmente matzo Tambien se considera importante la
producci6n pecuaria, especialmente ganado bovino.

La Bocacosta

Es una regi6n angosta que transversalmente se extiende desde el departamento de San Marcos
hasta el de Jutiapa, situada en la ladera montaf1osa de la Sierra Madre, en el descenso desde el
altiplano hacia la planicie costera del Pacifico, can elevaciones de 300 a 1,400 msnm. Las lluvias
alcanzan los niveles mas altos del pais, con maximos .pluviometricos de junio a septiembre, los
valores de temperatura aumentan a medida que se desciende hacia el litoral del Pacffico. En esta
regi6n existe un clima generalizado de genero semicalido y sin estacion fria bien. definida, can
caracter de muy humedo, La vegetacion caracteristica es selva. El area se dedica basicamente a la
produccion extensiva de cafe de tipos duros y a cultivos asociadas a este sistema .
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2. J\ntecedentes

Durante el perfodo 1989-93 se implementa una estrategia regional para la investigaci6n y
desarrollo del cacao a myel regional impulsada por PROCACAO mCA, en la eual, dentro del
marco de operaciones de esa iniciativa; se implementaron en los respectivos paises
centroamerieanos, los Grupos de Asesores Naeionales -GAN-, para promover la sostenibilidad
de las operaciones de investigaci6n, elfomento del cultivo y transferencia de tecnologia como
parte de la estrategia de la tecnificaci6n y modemizaci6n del cultivo.

En el GAN capitulo Guatemala, .las instituciones estatales 0 para-estatales que participaron fueron
DlGESA, lCTA, PRODAC, BANDESA, INTECAP, la FAUSAC, entre otras, y entre las
privadas sobresalen Chocolaterfa LE BLEC, AGROTESA Y SODER (Sociedad civil para el
Desarrollo Rural). La participaci6n de productores fue casi marginal.

Dentro del marco del proyecto PROCACAOIIICA y en la iniciativa del GAN, la Fundaci6n
Panamericana para el Desarrollo, FUPAD, con sede en Washington, apoyoa SODER para
realizar un sondeo en 9 municipios de los departamentos de Retalhuleu y Suchitepequez, para
profundizar aspectos de la problematica del cultivo y el grade de participacion y de organizaci6n
de los productores, que no habian sido considerados en el Diagn6stico de la Situacion del Cacao
en Guatemala, realizado en 1991.

A raiz de la iniciativa de FUPAD-SODER, se trat6 de reactivar la Asociaci6n Naciona:I de
Productores de Cacao -ANAPROCA-, que fue fundada en 1963, por los Ifderes del proyecto de
cacao del entonces Ministerio de Agricultura. La estrategia de reactivar ANAPROCA era
aglutinar a mas de 800 pequefios y medianos productores dispersos en la Boca Costa del pais.
Esta asociaci6n, readecu6 sus estatutos con objetivos y estrategias para impulsar la tecnificaci6n
y comercializaci6n del cacao con varios micleos de productores, sin embargo, por falta de apoyo
politico, tecnico y financiero, ANAPROCA no logro despegar como tenia planeado.

En aDo 2003, se realiza un diagnostico a: nivel nacional del cultivo del cacao, dandole enfasis a la
problematica de la organizaci6n de productores. A raiz de este diagn6stico, varios directivos de
ANAPROCA se reunen para impulsar nuevamente dicha organizaci6n, llegando a la conclusi6n
de re-fundarla con el nombre de ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DEL SUR
OCCIDENTE DE GUATEMALA, euyas siglas son APROCA.

A la fecha, APROCA, que inicia sus actividades en el 2004; tiene formulados sus estatutos, una
red de productores en toda la Costa Sur, una junta Directiva Provisional y pendiente de Iegalizar
dichos estatutos para estar legalmente constituida por las leyes Guatemaltecas.

EI motivo de su fundaci6n es apoyar tecnica y fmaneieramente la rehabilitaci6n tecnificada del
cultivo del cacao entre sus 600 miembros identificados potencialmente en la Costa Sur de
Guatemala, as! como el mercadeo y la comercializaci6n con mayor valor agregado.

3. Objetivos a corto y mediano plazo.
• Apoyar tecnica y financieramente la rehabilitaci6n tecnificada del eultivo del cacao entre

sus 600 miembros identicazos potencialmente en la Costa Sur de Guatemala,
• lmplementar acciones de mercadeo y la comercializaci6n con mayor valor agregado,
• Apoyar la diversificaci6n de cultivos entre su membresfa.
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4. Caracterizaci6n de los asociados

Un 85 % de los miembros de APROCA son considerados como pequefios productores cuyos
cultivos de cacao nosobrepasan las 3.5 hectareas y poseen fincas que en promedio no exceden las
7 hectareas, Un 50 % de estos pequefiosproductores cuentan con 0.7 hectareas de cacao, 28 %
cultiva de 1.4 a 2 hectareas y 7% de 2.8 a 3.5 hectareas, Los medianos productores que
representan el 11% de los beneficiarios directos, cultivan entre 4.2 y 35 hectareas de cacao y son
familias que tienen en promedio propiedades mayores a las 7 hectareas.

En general Ia mayorfa de las fincas tienen sin tecnificar varios frutales y otros cultivos en
pequefia escala, asociados como un sistema agroforestal al cultivo del cacao.

En el area de influencia de APROCA existen mas de 1500 hectareas abandonas del cultivo del
cacao en aproximadamente 2000 fmcas. La meta de APROCA es consolidarse en una primera
fase con 600 de estos productores.

Con relaci6n al sistema tecnologico, se tenie la siguiente situacion:
• Escasa producci6n por unidad de area, en promedio 455 Kg/ha.
• Las plantaciones se establecieron con una mezcla de materiales, criollos y mejorados.
• Sistemas de siembra muy diversos y amplios, teniendo como resultado baja densidad de

plantas por manzana. EI arreglo topologico oscila de 3 a 6 metros al cuadrado, ademas el
cultivo se hace en la mayorfa de los casos asociado con cafe, frutales del tr6pico y arboles
maderables de porte alto, perc sin la tecnologfa adecuada para obtener los mejores
beneficios de dichas asociaciones.

• Mal manejo agronomico, principalmente can la sombra y manejo de tejido, Exceso de
sombra, especialmente en plantaciones viejas y deficiente sombra, especialmente en
plantaciones relativamente nuevas,

• Ausencia casi total de aplicaci6n de fertilizantes, especialmente organicos,
• Alta incidencia de enferrnedades, Incidencia general de mazorca negra.
• Inconsistencia en el control demalezas.
c La asistencia crediticia tanto para el fomento como para la industrializaci6n, han estado

fuera de cartera de todos los bancos del sistema.

5. Actividades de la asociaci6n.

APROCA en los ultimos 5 afios, por la falta de apoyo gubemamental para organizaciones de
pequeiios productores, se ha concretado a 10 siguiente:

(I A nivel individual, varios de sus miembros han realizado trabajos de mantenimiento de
sus sistemas agroforestales, poniendole atenci6n a los otros productos, como parte de la
diversificaci6n..

o Algunos socios han hecho pequefias areas de fomento del cultivo,
g Se han dedicado a cosechar, procesar (fermentado) y vender individualmente su cosecha.

Las actividades para el futuro es tecnificar y fomentar el cultivo con el apoyo de APROCA, que
con el cambio del gobiemo en eI presente afio, creen tendran el apoyo gubernamentaI necesario.
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La estructura planificada es una junta directiva de 7 miembros con filiales en los diversos
municipios. Se tiene considera una gerencia administrativa,

La idea central de los directivos de APROCA es gestionar un fonda crediticio con bajas tasas de
interes que sirva a los socios para la rehabilitaci6n del cultivo y a la organizaci6n para compra y
pago inmediato del producto a sus asociados, con el prop6sito de acopiar la producci6n para
vender en conjunto.

Un problema principal de APROCA es que no tiene fondos administrativos. Los socios
directivos se han movilizado con sus propios recursos.

6. Resumen de la cooperacion.

Hasta el momenta APROCA no ha tenido fondos de Iacooperaci6n internacional.

Se tienen iniciativas de trabajo con el APOYO DE ANAKAKAW, quien perfila un proyecto
para el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de base .

Se tienen expectativas de apoyo en el proximo que comenzara en el 2008.

7. Participacion en redes 0 alianzas:

Hasta el momento APROCA es miembro de ANAKAKAW. AI estar legalmente constituida,
participara en los Consejos de Desarrollo que funcionan a nivel regional.

Fortalezas: Buenas expectativas de participaci6n grupal. Tienen interes en rehabilitar su cultivo
de cacao. Es un grupo muy homogeneo en cuanto a caracteristicas socio culturales y econ6micas.
Se encuentra ubicado en una franja productiva con buenas facilidades de comunicacion
Limitaciones: La falta de personerfa juridica limita un mejor accionar para la gestion de sus
proyectos. Falta de capital de trabajo

Enel area de influencia de APROCA no existen areas protegidas.

8. Problematica de interes que puede resolver con el aporte de este proyecto.

Con el PCC se tienen las siguientes expectativas:
• Realizar parcelas demostrativas de rehabilitaci6n.
• Tecnificar todas las fincas cacaoteras.
• Implementar una red de asistencia tecnica
• Dinamizar la organizacion.
• Racer oferta exportable de cacao
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TCGA
(Belice)

1. Informacion general

Nombre de la organizaci6n: Asociacion de productores de Cacao de Toledo.
Ubicaci6n geografica: Punta Gorda, Distrito de Toledo, Belice.
Area de actuaci6n: Todas las areas de produccion de cacao en Belice y areas vecinas de
Guatemala.

2. Antecedentes

TCGA se estableci6 en 1984 y se incorpor6 oficialmente como una compania limitada en 1986
bajo Capitulo 206 de las Leyes de Belice..La Asociaci6n inici6 con 24 productores rurales
indigenas Maya de Toledo. En 1993 TCGA logr6 la Certificacion Comercio Justo y la
Certificacion Organica de Soil Association. .TCGA firmo su primer contrato de venta con la
firma Green and Black's Ltda en 1993. Inicialmente este contrato se estableci6 por un periodo
tres afios. Sin embargo, en 1995 se negoci6 un nuevo contrato que se volvi6 un coritrato
quinquenal renovable. Este contrato para todo el cacao organico esta en ejecuci6n.

3. Mision y Objetivos

Mision: Mejorar el nivel socio-econ6mico de vida de nuestros productores a traves de la
competitividad y diversifi caci6n de sistemas de producci6n con practices y medidas ecol6gicas.

Objetivos de IaAsociaci6n
• Aumentar la produccion de cacao organico de alta calidad para satisfacer demandas de

nuestros acuerdos de mercado,
• Promover la producci6n y comercializaci6n en el corto y largo plaza de productos que

pueden producirse en la region como parte de un proceso de diversificaci6n, por ejemplo
jengibre, nuez moscada y especies maderables.
• Promocionar de sistema de la producci6n que no perjudique ni degrade el ambiente el

ecosistema natural ni los agro-ecosistemas.
• Promover conocimiento a traves de la de educaci6n y el establecimiento de agro

ecosistema que genere ingresos y contribuya con e1 establecimiento de las familias en sus
unidades de producei6n para disminuir la agricultura ambulatoria.

4. TCGA Ysus miembros

En la actualidad TCGA tiene mas de 950 socios . Cualqu ier individuo en Belice que tiene el
interes y compromiso de producir cacao organico puede ser un miembro de TCGA, necesita
llenar un formulario y pagar una cuota de $5.00 (tarnbien se tienen socios en una zona vecina de
Guatemala) . Los socios pasan por un periodo de conversion a agricultura organica de tres afios
antes de que sus fineas sean certificadas. Los miembros de TCGA tambien tienen la oportunidad
de vender otros productos como pimienta gorda, nuez moscada, j engibre amarillo Y' jengibre
blanco.
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Aproximadamente el 90% de los socios de TCGA son indigenas Maya que viven en el sur de
Belice donde Ia pobreza afecta aI 79% de la poblaci6n (Ministerio de Desarrollo Nacional de
Belice-diciembre,2005). La mayoria de las familias que estan por debajo de la linea de pobreza
(US$ 118.00 por mes) viven en las areas rurales de los distritos de Toledo y Stann Creek y
dependen de la producci6n del cacao organico y otros cultivos para su supervivencia. La
producci6n organica de cacao es por consiguiente un contribuyente esenciaI a la economia local y
se ha reconocido como un sub-sector critico para el alivio / eliminaci6n de la pobreza en Belice.
Los productores de TCGA cuentan con un sistema de producci6n de cacao organico integrado
con otros cultivos como banano, mango, aguacate, raices y tuberculos, mafz y arboles de cedro
(Cedrela odorata) para su seguridad alimentarfa y autoconsumo. Los productores cultivan entre
0.25-2 ha por familia, con un rendimiento promedio entre 400-450 kg ha" ano-I .

5. Aetividades

EI sur de Belice fue seriamente afectado por el Huracan Iris en el afio 2001. Este huracan devast6
TCGA, por ·10 que esta organizaci6n experiment6 un periodo de estancamiento. Con el apoyo de
varias agencias fmanciadoras, TCGA ha estado recuperandose desde 2003. En el 2003, TCGA
contaba con 400 acres (168 ha) de cacaotales, 10 que aument6 a 1800 acres (750 ha) en 2005
(incluyendo 200 acres, 85 ha de cacaotales en producci6n). Las exportaciones en los primeros
siete meses del 2006 muestran lU1 aumento en el tonelaje de cacao organico exportado. A pesar de
los varios desafios, se ha podido mantener la producci6n y certificaci6n organica y de comercio
justo. En abril, 2006 TCGA pudo asegurar los servicios de un gerente a tiempo completo (por
primera vez desde la fonnaci6n de TCGA en 1986) con Ia responsabilidad de dirigir TCGA,
consolidando su papel en el desarrollo econ6mico (y a su vez la reducci6n de pobreza) en los
distritos de Toledo y Stann Creek. La producci6n total de cacao de los socios de TCGA varia
anualmente entre 23-33 toneladas de cacao seco (con excepci6n de los afios 2002-2003 cuando la
producci6n vari6 entre 7-11 t ailo·1 debido a los huracanes.

6. Red de organizaciones con las que trabaja TCGA

TCGA trabaja estrechamente con varias organizaciones locales e intemacionales, incluyendo:
YCT (Ya'axche Conservaci6n Confianza), Ministerio de Agricultura de Belice, SHI (Cosecha
Sustentable lntemacional), TICU (Toledo Maestros Uni6n del Credito), Sarstoon Temash
Instituto para Ia Direcci6n Indigena (SATUM), Instituto Interamericano para la Cooperaci6n en
Agricultura (lICA), BAHA (Agricultura de Ia Belice y Autoridad de Salud), Organismo
Intemacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y TumuI Kin Centro de Aprendizaje
(TKCL).

7. Fortalezas y Debilidades

Fortalezas
• Mercado seguro a un precio premio con Green and Black's
• Certificaci6n organica y comercio justo
• El grade alto de compromiso de parte de sus miembros
• Creciente reconocimiento localy regional como un como un sub-sector viable
• ' Cuenta con una administraci6n centralizada

86

f
[



Debilidades
• Faltade infraestructura adeeuada para aumentar Ia producci6n
Ii Recursos limitados para mantener un fuerte servicio de Ia extensi6n debido al aumento en
el mimerode los miembros

Q EI sistema de manejo de la informacion para mas de 950 miembros esta debajo de 10 que
nosotros deseamos.

8. Areas Protegidas y Corredores Biologicos

La producci6n de cacao organico se reconoee en Belice por ser ideal como areas de
amortiguamiento para las areas protegidas. Con este fin, nosotros tenemos buenas relaciones de
trabajo con los administradores de varias areas protegidas en la regi6n. Estas Areas Protegidas
incluyen:

Parque Nacional Rio Blanco
o Santuario de Vida salvaje Aguacaliente
• Parque Nacional Sarstoon Temas
• Corredor de preservacion Golden Stream
• Santuario de Vida Salvaje Cockscomb Basin
• Reserva forestal del rio Columbia

TCGA ve potencial en colaborar con las comunidades y los gerentes de las Areas protegidas para
trabajar en agro y eeo turismo en las areas geograficas donde nuestro trabajo converge.

9. Areas donde TCGA requiere del proyecto cacaotero centroamcricano
• Extender y fortalecer nuestro servicio de extensi6n
• Infraestruetura para asegurar control de calidad (manejo post-cosecha ) en las nuevas

areas de expansi6n
• Mejorar nuestro sistema de manejo de informaci6n
• Mejorar nuestro programa de control de plagas y enfermedades
• Asisteneia para mejorar las pruebas de suelo, monitoreo de campo, documentaci6n de

variedades, etc .
• Producci6n de fertilizante organico

87



APROCACAHO
(Honduras)

1. Informaciongeneraf

Nombre de la organizaci6n: Asociaci6n de Productores de Cacao de Honduras
Ubicaci6n geografica: 600 metros carretera a la Jutosa, Municipio de Choloma, Cortes, Honduras

2. Antecedentes

APROCACAHO fue fundada en 1984 con el objetivo de mejorar el nivel de vida del cacaotero
honduretio, ayudandole a mejorar sus diversas actividades.

3. Objetivos, Mision y Vision

Objetivo:
• Apoyar el desarrollo integral del cultivo y lograr un mayor valor agregado al producto del

cacaotero hondurefio. .

4. Caracterizaci6n de los asociados.

APROCACAHO, cuenta con 770 asociados y brinda a 2,500 cacaoteros todos los servicios
necesarios, desde las semillas de variedades mejoradas basta la exportaci6n de los productos
industriales de cacao al mercado mundial. Como son pequefios productores el area de producci6n
varia entre 1 hasta 40 mz (mas del 75% de los produetores tienen menos de 3 ha de cultivo) . Sus
fincas estan localizadas en el Litoral Atlantico desde la frontera con Guatemala hasta frontera con
Nicaragua. El 95% de los produetores de cacao de Honduras son de bajos recursos econ6micos y
un 5% que tiene sus fincas diversificadas con otros cultivos. La mayoria no son sujetos de
credito por no poseer dominio pleno de sus parcelas; las vias de eomunicaci6n son 'deficientes, .
principalmente en epoca de lluvias cuando las carreteras de tierra se toman intransitables,

5. Activid~des de la asociaci6n 0 cooperativa

APROCACAHO es una empresa que fue financiada desde su creaci6n con fondos de la banea
nacional y extranjera con unos intereses demasiado altos, 10 eual trajo consigo problemas
financieros a la planta procesadora de cacao. En los ultimos afios no se ba podido dar ningun
beneficio al produetor mas que brindarle seguridad en el mercado y precios como que si
estuviesen vendiendo en New York. Hacia el futuro se pretende mejorar las finanzas de la
fabrica con ayuda del gobiemo para que este patrimonio de los cacaoteros se mantenga en manos
de los productores y asi mantener estabilidad en los precios a los socios. APROCACAHO se
maneja can 'unaj oota directiva elegidapor una asamblea de socios que se celebra anualrnente.
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6. Organizaciones con las que trabaja
Ql Apoyo del Gobiemo de Honduras a traves del proyecto PROMOSTA para combatir la

moniliasis por un perfado de 2.5 afioscon un manto aproximado de US$ 100 000
., No participamos en ninguna red 0 alianza, excepto con acuerdos de apoyo tecnico con la
Fundaci6n Hondurena de Investigaci6n Agricola (FHIA) que participa tambien en la Junta
Directiva,

7. Fortalezas y Iimitaciones

Fortalezas:
• La Junta Directiva quien toma decisiones sobre la gerencia
• Se cuenta con una fabrica para procesar el cacao en forma eficiente y con maquinaria
moderna en serie que demanda muy poca mano de obra
II Se encuentra localizada a 35 km de Puerto Cortes, uno de los puertos mas importantes de

Honduras, a 4 dias de transporte a los puertos de USA
• Ubicada en la zona libre comercial mas importantes del pais
e Area de mayor plusvalia dentro de la regi6n de Choloma

A 22 km del Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula .
• A 13 km de la ciudad de San Pedro Sula, capital Industrial de Honduras
• Equidistante de las zonas cacaoteras de la zona atlantica de Honduras
• En el centro de Centro America, can muchas facilidades para exportaci6n a Nicaragua, El
Salvador, Guatemala y Belice
.. La mayorfa de los asociados son pequefios productores, 10 cual garantiza la pennanencia
del cultivo, pues para ellos el cacao es la principal fuente de ingresos

Limitaciones:

No cuenta con suficiente materia prima para mantener la planta trabajando a un 100% de su
capacidad de producci6n (4800 toneladas por ano), teniendo que . importar materia prima de
Republica Dominicana y Nicaragua. Esto .hace que nuestros costos se eleven por los altosfletes
tanto maritime como terrestre. Par esta situacion, en los ultimos afios ha trabajado solamente
entre un 25 y 46% de su capacidad, que alcanza a cubrir los costos directos sin que queden
excedentes para fortalecer la asociaci6n.

8. Areas protegidas

La producci6n de cacao de los socios de APROCACAHO tiene lugar en los alrededores de la
Reserva de la Biosfera del Rio Platano, Cordillera del Merend6n y el Parque Nacional Pica
Bonito.

~. Apoyo requerido

Recursos y asistencia tecnica para promover la conversi6n de granos basicos a plantaciones de
cacao, aumentar la produccion y evitar la importaci6n de cacao para Ia fabrica
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CACAONICA
(Nicaragua)

1. Informaci6n General

Nombre de la Organizaci6n: Cooperativa de Servicio agroforestal y Comercializaci6n de Cacao,
CACAONICA, R.L., ubicada en el Municipio Waslala, Regi6n Aut6noma del Atlantico Norte,
Nicaragua.

2. Antecedentes

CACAONICA, es una cooperativa de pequefios productores de cacao, constituida ellS de Junio
del afio 2000 con 83 socios, teniendo como .uno de sus principales objetivos comercializar
colectivamente la producci6n de cacao para obtener mejores precios en el mercado intemacional.
Hoy aglutina a 580 productores en el municipio de Waslala.

3. Objetivos, misi6n, visi6n

Objetivos estrategicos
• Promover y elevar las condiciones de vida de sus asociados, mediante el fomento a la
ayuda mutua y el esfuerzo solidario de todos sus miembros
• Crear una fuente de trabajo estable de trabajo para los socios y su familia
• Estimular las aportaciones y el ahorro entre sus asociados para crear su propio capital de

trabajo y conducirala cooperativa hacia la sostenibilidad financiera
• Impulsar la participaci6n activa de la mujer a traves de la integraci6n conciente en la
gesti6n social y econ6mica de la cooperativa .
• Comercializar colectivamente la producci6n de cacao de los socios, con el fin de colocar
la producci6n en los mercados intemacionales y obtener asf mejores ingresos
• Hacer enfasis en los metodos de la agricultura organica, contribuyendo de esta manera a la
preservaci6n de los recursos naturales

Objetivos a Corte y mediano plazo

• . Elevar los niveles de productividad en las plantaciones de cacao de los socios
• Apoyar a los socios para ampliar las areas de cacao
• Atraer a 1400 productores de cacao del municipio de Waslala que no estan organizados en

CACAONCA, con el objetivo que reactiven su producci6n de cacao, con practicas armonicas
con el medio ambiente .
• Fortalecer la organizacion con la integraci6n a la cooperativa de por 10 menos 300

productores de cacao del hermano municipio de Rancho Grande
• Fortalecer el acopio de cacao en el vecino municipio de Rancho Grande

. • Incrementar los vohimenes de exportaci6n de cacao, de 500 toneladas a 1200 toneladas
anuales

90



Mision:
• Que los pequefios productores de cacao organizados en CACAONICA mejoren sus

condiciones de vida, como fruto de su esfuerzo y el trabajo conjunto, fomentando las practicas
de agricu1tura amigables con el medio ambiente, conservando siempre la tierra y las fuentes
de agua.

Vision:
• Ser una empresa cooperativa eficiente, sostenible y rentable, pionera en e1 cultivo y
exportaci6n de cacao en Nicaragua, promotora de iniciativas que contribuyen a desminuir los
nivelesde pobreza existentes en las comunidades rurales en la zona norte del pais.

4. Caraeterizacion de los socios:

CACAONICA, tiene un total de 580 asociadas, con un promedio de 1.5 hectareas de cacao por
hogar, con un total de 870 ha de cacao. Los socios de CACAONICA son pequefios productores,
habitantes de comunidades remotas, sin vias de comunicacion en un 95 % de las 60 comunidades
donde tiene presencia 1a cooperativas. En estas comunidades no energfa electrica 0 agua potable
y el analfabetismo oscila entre el 55 y 60% de los habitantes. Los hogares se dedican a la
producci6n de cacao, mafz, frijoles, ganaderfa menor y mayor. Un 20% de los socios producen
cafe en pequefias cantidades, teniendo como promedio de este cultivo 2 hectareas,

Logros de CACAONICA:
• Reactivaci6n de las plantaciones de cacao abandonadas en el municip io de Waslala con el

apoyo delONG aleman ProMundo Humano
. e Integraci6n a la cooperativa de 600 productores de cacao en 5 aiios
• Proeeso para la integraci6n de 1000 productores a CACAONICA en los pr6ximos 3 afios,

para 10 eual se esta desarrollando un plan intensivo de capacitaci6n para el control de la
moniliasis del cacao en el municipio de Rancho Grande y Waslala
e Exportaci6n de cacao al mercado internacional: Alemania, Holanda, Costa Rica y

Honduras
• Seiscientos pequefios productores han mejorado considerablemente sus condiciones de

vida
• Integracion paulatina de la mujer a la cooperativa
• CACAONICA ha ejecutado proyectos para fortaIecer la actividad. productiva de sus
socios, enfocados en mejorar la calidad de su producto
• Fortalecer el area gerencial y administrativa de la cooperativa para mejorar los niveles de

gesti6n de la cooperativa.

5. Actividadesi

La principal actividad de la cooperativa es acopiar y comercializar la producci6n de cacao de sus
asociados y de productores no-socios de Waslala y Rancho Grande. Sin embargo, se impulsan
otras actividades, tales como:

III Reforestaci6n, Conservacion de Suelos y Agua
Cl Fomento de Cacao. (Siembra de nuevas areas par los socios)
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• Mejoramiento de la productividad de Ia producci6n y 1a calidad del cacao entre los socios
de CACAONICA
• Elaboraci6n de productos derivados del cacao de manera artesanal

. • Apoyo a Ia participacion escolar en las comunidades rurales
• Mejoramiento de las condiciones para el fermentado y secado de cacao entre los socios de
la cooperativa
• Capacitaci6n a productores socios y productores particulares para en control de la

moniliasis del cacao en los municipios de Waslala y Rancho Grande
• Intercambios para fortalecimiento de organizaciones cacaoteras con productores de otras

zonas cacaoteras de Nicaragua y Honduras

Actualmente la cooperativa centra su actividad en el acopio y comercializacion de cacao de sus
asociados. Para los socios de CACAONICA el 80% de sus ingresos provienen de su producci6n
de cacao. por 10 que es para ellos es muy importante recibir el pago al memento de entregar su
producto en el centro de acopio. Desde sus inicios la administraci6n de la cooperativa ha buscado
soluciones para pagar inmediatamente su producto a los socios, pero conforme al aumento del
numero de asociados y por ende los vohimenes de produccion, se requiere mas capital de trabajo
para la comercializaci6n y que ningun socio tenga que vender su producto a los intermediarios y
a precios mas bajos.

Actividades para el futuro:
• Impulsar 411 proyecto para el establecimiento de 1000 ha de cacao entre 500 campesinos
(mujeres y hombres) pobres, con interes de fomentar el cultivo como una altemativa viable y
rentable a mediano plazo para mejorar sus condiciones de vida. vproducto de un ingreso
estable con la comercializacion de su produccion de cacao. Esto proyecto tendra la duracion
de 3 afios.
• Apoyar a productores con asistencia tecnica para la reactivacion de 1200 ha de cacao

mediante eI control de la moniliasis
• Ampliar la infraestructura de la cooperativa para mejorar las condiciones de ' calidad:
fermentacion, empaque y secado. CACAONICA, necesita urgentemente modemizar su
sistema de secado de cacao, actualmente se utilizan secadoras Tipo Samoa, con un gran
consumo de lena. .
• Reconstrucci6n de Centro de Capacitaci6n "Casa Campesina" para el desarrollo de

actividades de capacitaci6n de socios y campesinos y para eI fortalecimiento de la producci6n
organica en la zona de amortiguamiento en la reserva de Biosfera BOSAWAS.
• Establecer Parcelas modelos para suministrar semillas de calidad a los cacaoteros de la

zona.

6. Organizaciones con quienes trabaja
• Promundo Humano, Alemania
• Proyecto Zona Norte, Uni6nEuropea
• Instituto de Desarrollo Rural, Gobiemo de Nicaragua
• Lutheran Work Relief (Iglesias Luteranas de Estados Unidos). Este es el unico organismo

que actuaImente esta apoyando a CACAONICA, con fondos para Ia ejecuci6n del Proyecto
"Mejoramiento de la Producci6n y la calidad de cacao de los socios de CACAONICA"
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~ Actualmente es miembro de ia Uni6n de Cooperativas Multifuncionales (VOL), en
proceso de legalizaci6n.
• Centro Agronomico Tropical de Investigacion y ensefianza, CATIE.

Acualmente se esta iniciando a coordinar aetividades de apoyo a campesino e indlgenas de la
Reserba Bosawas con el Centro Humboldh- .

7. Fortalezas y Debilidades

Fortalezas
(j Experiencia amplia en cultivo y exportaci6n de cacao en grana
• Credibilidad de Ia organizacionentre el campesinado de Waslala y Rancho Grande
• Nivel de organizacion ya existente, en proceso de fortalecimiento
• Equipo administrativo y gerencial comprometido can el desarrollo de la cooperativa, en

proceso de fortalecimiento
• Credibilidad en Nicaragua como cooperativa que ha desarrollado su actividad de

producci6n, acopio y comercializaci6n de cacao de forma sostenible
• Amplio potencial para el desarrollo de laactividad cacaotera en el municipio: suelos aptos

para el cultivo y clima adecuado
It Mercados asegurados para la producci6n de cacao can precios aceptables

Debilidades
o Poco capital para el desarrollo de sus aetividades de acopio y comercializaci6n de cacao
lli Acceso a creditos limitados en la banca nacional por falta de una garantfa considerable
• Afectaci6n de la moniliasis eli las plantaciones de los asociados, principalmente

contaminadas por plantaciones de vecinos que no controlan el hongo y no estan dentro de la
cooperativa
• Carencia de un medio de transporte (vehfculo) para facilitar el acopio de la producci6n de

cacao y cumplir con las exigencias de la producci6n organica certificada
• Pocas carreteras de acceso a las comunidades donde viven y trabajan lossocios

Alto nivel de analfabetismo entre los asociados.
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APPTA
(Costa Rica)

La Asociacion de Pequefios Productores de Talamanca (APPTA), file constituida el 28 de junio
de 1987, bajo la Ley de Asociaciones 218, con sedeen Bribri, Talamanca. APPTA surge a partir
de un proyecto de viveros comunales en todo Talamanca, promovido por el organismo no
gubemamental ANAl. Debido a que los productores no tenfan una organizaci6n que
comercializara los productos sembrados, optaron por constituir 10 que hoy es APPTA. Los
objetivos de la organizaci6n son los de "promover la agro ecologia entre sus asociados, como
medio para dotar a los productores de un sistema de producci6n que garantice a las futuras
generaciones una agricultura econ6micamente rentable, socialmente justa y respetuosa del
ambiente y delaculturade sus habitantes". Actualmente APPTA trabaja con 1000 productores
de los cuales 850 son asociados, de ellos 36% son mujeres < , Se destaca que 450 productores se
involucran directamente y 550 participan a traves de aproximadamente 37 comites comunales de
productores. Del total de productores un 80% son indigenas de los grupos Bribris y Cabecares y
un 20% son negros afrocaribefios y blancos. Al iniciar sus funciones, APPTA contaba apenas
con 73 asociados. Para el ano 2004 APPTA poseia 850 asociados, de los cuales 544 eran
hombres y 306 mujeres. APPTAtrabaja en el Caribe Sur de Costa Rica, en la Regi6n de
Talamanca, donde realiza un fuerte trabajo en mas de.30 comunidades del area en el aspecto de
agricultura organica, Actualmente APPTA esta trabajando en la producci6n y comercializaci6n
de cacao, banano y otros productos certificados organicamente. Su producci6n esta dirigida tanto
para mercado local como para el internacional. Desarrolla procesos de capacitaci6n para sus
asociados tanto en el area agro productiva como en la fase de gesti6n empresarial en tinea.

La Asociaci6n tiene influencia en todo el canton de Talamanca (Alta y Baja Talamanca) y en la
parte sur del Cant6n de Limon (Valle de La Estrella y Penshurt). Las oficinas de APPTA se
encuentran en la ciudad de Bribri, donde cuenta con acceso a todos los servicios (agua, luz,
telecomunicaciones, transporte publico, bancos, oficinas municipales y otros), Aunado a ello, las
instalaciones estan en buen estado. Sin embargo, el 80% de sus asociados son indigenas que
viven en comunidades de dificil acceso (bote, a pie 0 a caballo). Muchas de estas comunidades
no disponen de los servicios basicos de telecomunicaciones, · electricidad, agua potable y
transporte publico. Debido a la dificil la comunicacion entre los dirigentes de la organizacion y
sus asociados, APPTA trabaja en las comunidades por medio de Comites de Productores.

La Asociaci6n fue constituida legalmente el28 de junio de 1987 (cedula juridica 3-002-096215
31), vigente hasta el 24 de febrero del 2007. APPTA posee oficinas 0 local administrativo,
equipo de producci6n, mobiliario y equipo de oficina, servicio de telecomunicaciones (telefono,
fax, internet). En todos los casos dichos bienes pertenecen a la organizaci6n. Ademas posee area
de produccion 0 local de proceso se encuentra en un terreno de aproximadamente 8 ha, el eual es
propio y tiene un gravamen. La organizacion ha desarrollado diversos proyectos en el transcurso
del tiempo, entre ellos se destaca "Comercializaci6n de cacao organico", el cual inici6 su
ejecuci6n en junio de 1991. En 1994 inici6 la ejecuci6n del proyecto de "Comercializaci6n de
banano organico para pure". En Febrero del 2001 inicio el proyecto de comercializaci6n de
productos en mercado local y para octubre del 2004 espera iniciar el proyecto "Comercializaci6n
de fruta fresca", Ala fecha los tres primeros proyectos se encuentran activos, .
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APPTA realiza investigaci6n de mercado cuando 10 requiere . No obstante tiene acceso a
infonnaci6n de mercado, la eual es utilizada para los procesos de planificaci6n y la toma de
decisiones. Posee ademas un registro actuaIizado sobre precios, que en general son obtenidos por
medio del internet, Los gustos y preferencias de los clientes son considerados para detinir la
'estrategia de comercializacion que utilizara la empresa, con un plan anual de comercializaci6n
proyectado a cinco afios,

Es destacable que a pesar de poseer una variedad de productos, APPTA no posee logo ni marca
registrados para los mismos, debido principalmente a que la empresa comercializa por medio de
exportadores 0 mercado justo, y no requiere del uso de distintivos para sus productos. No
obstante, actualmente se esta en proceso deinscripci6n de tres marcas. Tampoco posee material
publicitario 0 promocional para dichos productos. La empresa compra el producto a los
agricultores con pago de contado. A la vez la venta la realiza de contado. La relaci6n .que
mantiene con sus clientes 0 compradores es verbal. APPTA posee contratos con Happy Planet de
Canada para la venta de pure de banana y con Conapy de Italia para la vent a de cacao organico,
La relaci6n con Gerber para la venta de banano y otros clientes para cacao, se ha realizado sin
necesidad de establecer un contrato. Por otro lade, APPTA se asegura el abastecimiento de
materia prima a traves de cuotas establecidas para sus proveedores, queen general son asociados
y no-socios,

El 79% de los productores socios de APPTA posee primaria concluida. Un 14% no concluy61a
primaria y un 7% posee secundaria completa. Ademas han llevado una serie de capacitaciones en
diversos temas. En general se les ha dado capacitaci6n por medio del INA y APPTA en aspectos
de produeci6n, rnanejo poscosecha y gestion empresarial. Se requiere capacitaci6n permanente
en los siguientes temas: Producci6n de cacao y de banano, Producci6n de abonos organlcos,
Manejo de enfermedades de cacao y banano, Comercializaci6n y Registros en tinea. Los
directives requieren eapacitaci6n en los siguientes temas: Recursos humanos, Administraci6n de
empresas, Contabilidad, Normas parlamentarias (Asamblea de Socios y Junta Directiva),
Manipulaci6n de alimentos, Costos de producci6n, Manejo de inventarios y Calidad del cacao.
Los productores de APPTA han recibido capacitaci6n del INA, la EARlH, CATIE, UCR Y de
APTTA en manejo de registros de finca, contabilidad, costos, toma de decisiones empresariales,
control administrativo y otros.
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ACOMUITA
(Costa Rica)

- _.
Se constituy6 el 31 de marzo 1999 en el Distrito de Bratsi, Talamanca, de la provincia de Limon,
Costa Rica, cedula juridica # 3-002-250907, Telefono / Fax: 751-16-04. Sus oficinas estan
localizadas en Shiroles, Talamanca y consta de un total de 70 socias activas. En el afio 1994 se

, . ~~~nforma la Comisi6n de Mujeres Indigenas de Talamanca, como una iniciativa de mujeres
lfderes, . quienes ,en J orma conjunta y organizada, luchan por el reconocimiento v mayor
participacion de la mujer en los campos productivos y organizativos.

ACOMUITA es una organizaci6n sin fines de Iucro, con el objetivo de mejorar el ingreso
familiar en una regi6n deprimida por falta de empleo y oportunidades. La asociaci6n viene

. trabajando desdehace 12__~os en la comercializacion local del cacao 100% organico , producido
en fincas de sus asociadas. ,ACOMUITA es una organizacion de base, conformadas por mujeres
indigenas, desde hace 12 afios han venido trabajando y fortaleciendo la producci6n organic a
principalmenteen cacao ybanano. Cuenta con moderada capacidad organizativa, administrativa,
financiera y tecnica, La asociaci6n mantiene excelentesrelaciones con los gobiemos indigenas
(las Asociaciones de Desarrollo de los Territorios Indigenas Bribri (ADITIBRI) ' y Cabecar
(ADITICA) de Talarrianca), a quienes apoya en el analisis de la problematica territorial, defensa
del territorio, participacion, toma de decision y ejecuci6n de proyectos de desarrollo para el
mejorarniento de la caIidad de vida de las familias indigenas. ACOMUITA cuenta con
infraestr~ctura propia, destinada al trabajo comunal, formaci6n institucional y de apoyo comunal.

Objetivo general: fortalecer la cultura Bribri-Cabecar par niedio de la recuperacion del rol
.tradicional (social y econ6mico) de la mujer en la sociedad indigena de Talamanca.

Objetivos especificos
• Representar los interese politicos de las mujeres de Talamanca ante las instituciones

gubemarnentales y no gubernamentales
• Ser econ6micamente autosuficiente, ofreciendo aItemativas de ingreso a sus socias y de

proyectos para las organizaciones de mujeres de las comunidades de Talamanca
• Desarrollar sucapacidad para gestionar y administrar proyectos. ' ,

Vision
• Mujeres Bribris-Cabecares participan activamente en los diferentes espacios sociales,

politicos y economicos de Talamanca.

Misi6n
• ACOMUITA es la uni6n politica de las mujeres Bribri-Cabecares para aprender y

ensenar, fortalecer la cultura, conservar la naturaleza y promover el bienestar familiar y
comunal de Talamanca.

Experiencia y acfividades
' . Gesti6n y ejecuci6n de proyectos
• Manejo de un Fondo Rotativo que facilita prestamos a mujeres socias .para diversas

actividades economicas, Periodo 2002 - 2006

96



• Gesti6n y ejecuci6n del proyecto Manejo Post-cosecha de cacao, con el fin de
promocionar la venta de chocolate artesanal, convenio ACOMUITA-PRODOMA, periodo
2004- 2005
• Ejecuci6n del proyecto, Huertas Tradicionales. Periodo 2001 - 2003
• Co-ejecutor del proyecto Conservaci6n de la Biodiversidad y producci6n de cacao en

territorios indfgenas Bribri y Cabecar de Talamanca. Periodo 2002 - 2003
• Ejecutor del proyecto "Capacitaci6n en manejo de los desechos s6lidos y apoyo en el
Ievantamiento de infonnaci6n, producto de las inundaciones en Talamanca .
• ACOMUITA administro los recursos econ6micos, convenio ACOMUITA- UICN,

periodo 2004 - 2005
• Co-ejecucion del proyecto de Captura de Carbona, periodo 2004 - 2006. En este periodo

ACOMUITA fue consultor directo del CATIE y administro recursos econ6micos del
proyecto. ACOMUITA cuenta con una unidad administrativa, financiera y tecnica, con
programas contables y contabilidad al dia . . ..
II: Capacitaciones sobre derechos de la mujer, del nifio, patemidad y otros. Periodo. Desde
su creaci6n ha venido coordinando y realizando talleres hasta la fecha .
• Incorporacion de la mujer en organismos locales, regionales, nacionales e internacionales, '

relacionados con el desarrollo de proyectos productivos. .
• Ejecucion de un pequefio proyecto de Comercializaci6n y Acondicionamiento para la

Fabricaci6n de Chocolate Organico en Talamanca para dar valor agregado y mejorar la
comercializaci6n del cacao .
• Estructurar mecanismos de comercializaci6n basado en los sistemas agros-ecologicos.

Convenio ACOMUITA - PNUDIPPD
• Participaci6n en la Red de Turismo Indigena, en esta estructura se Ie asigna la funci6n de

administrar el rubro de capacitaci6n. Periodo 2006
• Firma de convenios con organismos de cooperaci6n, ONG's, para facilitar Ia ejecuci6n de

proyectos de desarrollo.

Organizaciones con quienes trabaja

Grupos locales
• Grupos de Mujeres de diferentes comunidades de los territorios indigenas Bribri y

Cabecar de Talamanca y otras a nivel Nacional
• Asociaci6n de Desarrollo Integral del Territorio Indigena Bribri Talamanca (ADITIBRI)
.. Asociaci6n de Desarrollo Integral del Territorio Indigena Cabecar Talamanca

(ADITICA)
I< Asociaci6n de Pequefios Productores de Talamanca (APPTA)

Grupos nacionales:
(,; Corredor Biol6gico Talamanca Caribe (CBTC)
~ Direcci6n Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)
• Ministerio de Ambiente Energia y Mina (MINAE)
• Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG)
t: Municipalidad de Talamanca, Costa Rica
• Defensorfa de los Habitantes (DH)
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• Ministerio de Salud
• Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)

Grupos internacionales:

• Asociacion ' Campesina Indigena de Agroforesteria Comunitaria de Centroamericana
(ACICAFOC)
• Banco Mundial (BM)
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• The Nature Conservancy (TNC)
• Union Mundial para la Conservaci6n de la Naturaleza (UlCN)
• Instituto Internacional de Trabajo (OIT)
• Programade Pequefias Donaciones (pRODOMA-USAID-CATIE)
• Prograina de las Naciones Unidas (PNUD)

Fortalezas:
• Establecimiento de alianzas y contactos con organismos intemacionales, ONG's,

universidades y organizaciones locales
• Legitimaci6n social como organizaci6n
• Constante intercambio de ideas con lideres locales
• Participaci6n en diversos proyectos en el territorio indigena
• Buenas relaciones con los gobiernos indfgenas, ADITIBRI y ADITICA
• Permanencia en el tiempo como instituci6n
• Capacidad organizacional, administrativa, financiera y contable, siendo asf potenciales

capacitadoras
• Buenas relaciones can muchas instituciones
• Mujeres dirigentes con aceptable capacidad politica
• Instalacionespropias a la orilla de la calle

Limitaciones
• Dependencia de recursos externos de la cooperaci6n nacionaI e internacionaI.
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COCABO
(panama)

1. Informacion general

Nombre: Cooperativa de Servicios Multiples Cacao Bocatorefia, R.L. COCABOes la primera
Cooperativa Agricola fundada en la Republica de Panama (1952), iniciando actividades con 20
asociados (19 hombres y una mujer), inscrita en eonformidad con las leyes de la Republica, al
Torno 1, Folio 49 y Asiento 6, de la Secci6n de Cooperativas.

Ubicaci6n: Ciudad de Almirante, Corregimiento de Almirante, Distrito de Changuinola,
Provincia de Boeas del Toro, Republica de Panama.

2. Objetivos, mision,vision

Mision
- Promover el desarrollo social, cultural, econ6mico y ambiental de sus asociados mediante

Ia diversificaci6n de actividades agropecuarias, comerciales y educativas. .
• Proveer asistencia tecnica a sus productores cacaoteros en producei6n organica .

Vision
e Ser 'una organizaci6n lider de los procesos de desarrollo humano, social, economico y

ambiental los productores, especialrnente sus asociados.
e Convertirse en un centro de acopio ;y distribucion para el sector agropecuario de la

provincia,

3. Caracteristicas de los socios

COCABO inici6 en 1952 con 20 socios, en 2006 cuenta con 816 asociados legalmente inscritos
(156 mujeres y 660 hombres) y comereiaIiza el cacao de mas de 2000 productores no-socios que
venden su cacao a la cooperativa, pero que estan en proceso de asociarse. La superficie promedio
cultivada de cacao por productor es de 2.8 ha, con un costa de producci6n de US$ 300 por
hectarea, Las malezas se controlan manualmente y no se aplica fertilizaci6n, dependiendo
Unieamente de la fertilidad natural, las parcelas estan en proeeso de renovaci6n, no se poda
adecuadamente ni se controlan las plagas y enfermedades. El rendimiento promedio de cacao
125 kg ha-l afio-I en plantaciones con poco manejo, hasta 175 kg ha" ano-I kg ha" ano·l en
plantaciones con manejo. Unos 1277 productores manejan 4900 ha de cacao organico; 723
productorescultivan 1500 ha de cacao convencional.
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5. Actividades

Actuales

• Comercializacion de cacao organico .
• Certificacion de cacao organico para Comercio Justo y Bio Suisse
• Afiliaci6n a Cooperativa Sin Fronteras para la comerciaHzaci6n de cacao
• Concertaci6n de alianzas con organizaciones intemacionales para la comercializacionde

cacao y otras frutas tropicales
. • . Gestion de apoyo de la Fundacion Ollin para mejoramiento de fincas de cacao

• .. Gesti6n de apoyo por parte de la Fundaci6n PROARCA para eI estudio de una planta
procesadora de cacao
• Gesti6n de fondos donados por FOMOTEC para implementaci6n del programa de

Apicultura
. • Estudio del control biol6gico de enfermedades, plagas y malezas en cacao, dirigido par
CABI-CATIE
• Participaci6n en Reuni6n del programa De Campesino a Campesino como parte de la

coordinaci6n a nivel de la Regi6n Centroamericana
• Disefio del Plan de Diversificaci6n de productos tropicales
• Elaboraci6n del Plan Estrategico Marzo 2006 - Marzo 2011
• Conformaci6n de Alianza comercial con APPTA-FIMMAC para el procesar el cacao y

praducir Hear y otros productos terminados
. • Enlace para el Programa de .Manejo Integrado de Ecosistemas por Pueblos y
.Comunidades Indigenas (PMIIE / GEF)

• - Alianza con organizaciones intemacionales para la presentaci6n de la Prapuesta del
Proyecto de Cacao Centroamerieano presentado par laEmbajada de Noruega
• Comercializacion de banano organico en el ambito del mercado nacional
• Presentacion de Propuesta para la Transfonnaci6n Agropecuaria (Ley 25) que beneficia a

390 asociados en tres localidades, quienes recibiran asistencia tecnica para mejorar la
produeci6n de cacao organico . .
• Convenio can el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panama (IDIAP) para

investigaciones en cacao
• Fortalecimiento de la equidad de genera en la organizaci6n
• Apoyo at grupo de mujeres para la elaboraci6n de chocolate artesanal
• Fortalecimiento de la parte institucional de la Organizaci6n .
• Creaci6n de laUnidad Basica de Producci6n Familiar (UBPF)

Futuras (pr6ximos tres afios)
• Fortalecimiento institucional de la organizaei6n
• Establecimiento de alianzas con empresas agroindustriales e industriales
• Plan de Alianza Regional .
• Plan de Mejoramiento Genetico en fincas de cacao
• Proyecto Unidad Basica de Producci6n Familiar (UBPF)
• Comercializaci6n de productos organicos a mercados nacionales,
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Organizaciones con quienes trabaja
~ OLLIN: Mejoramiento de Fincas
• PROARCA: Reestructuraci6n de inmuebles, construcci6n de secadores solares y

marquesmas
• CABI-CATIE: Control bio16gico usando hongos antag6nicos para controlar 1amoniliasis

del cacao
Gl APPTA, FINMAC: Comercializacion de productos terminados
1lI Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Instituto de Investigaciones de Panama
(IDIAP) y Universidad de Panama (UP): Investigacion en varios temas
• Creacion de Cooperativa Sin Frontera: Contacto de Comercializaci6n internacional
• Alianza con ACICAFOC: Plan Estrategico y alianza a nivel regional
• Tecnicos en Agroforesterfa y Manejo .de Cacao en alianza con Cuerpo de Paz, MIDA e

Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)

7. Fortalezas y limitaciones

"

«r:-1-",--S}'"JIff.'-/

Fortalezas
• 1,102 asociados que han acrecentado la organizaci6n en estos 50 afios
• 125,000 hectareas de Bosques
• 208,000 hectareas en Parques Nacionales-Intemacionales

Limltaclones
Falta de caminos en zonas de producci6n

e Problemas de analfabetismo entre gran parte de los socios
Bajos precios del cacao

• Bajos niveles de producci6n por hectarea en la mayor parte de las fineas
• Falta de una politica de conservaci6n ambiental
• Falta de incentivos y apoyoecon6mico por parte del Gobierno a los productores para

invertir en manejo y conservaci6n de recursos forestales . . .
• Falta de una adecuada estrategia comercial para el cacao desde el nivel gubernamental
• Falta de mayores fuentes y capital de trabajo para inversi6n en producci6n

8. Areas protegidas cercanas
~ Bosque protector Palo Seco. 125000 ha que protegen los bosques de altura y pie de

monte de la region occidental de la provincia
e Parque Internacional La Amistad (PILA, Costa Rica - Panama). Patrimonio Mundial

Natural, 208 000 ha que protegen los principales bosques de altura y las cuencas de los rios
Teribe y Changuinola

9. Apoyo requerido
• Aumento de laproducci6n de cacao por hectarea
• Mejoramiento de las condiciones socioeconomicas de nuestros asociados
• FortaIecimiento de la Organizaci6n
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ANAKAKAW
(Guatemala)

1. Nombrede la organizacion: Asociaci6n Nacional del Kakaw
Ubicaci6n geografica: Su Sede principal es en la Via 6, 4-25 zona 4 #520,
Ciudad de Guatemala, Republica de Guatemala, Centro America
Area de actuaci6n: Todo el territorio de Guatemala
Telefono 2476-9184 .
Fax: (502) 2442-5264
E-mail: rdeleonv@yahoo.com. Celular 5306-8493
Persona de contacto: log. Roberto Deleon Villagran.

2. Fecha de constitucien: noviembre del 2005

3. Motivo de su fundacien

A raiz de la reingenieria (con fines de privatizaci6n) del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentaci6n (MAGA) a partir de los '90, muchas iniciativas, proyectos y programas de
desarrollo desparecieron de la vida publica, otros fueron reducidos al maximo que su incidencia a
partir de esa fecha ha sido casi cero. Los que no desaparecieron quedaron a la deriva.

Ademas el sistema de extension agricola o transferencia de tecnologia fue aniquilado,
argumentando el enfoque de privatizaci6n para mejorarlos que ha la fecha (febrero 2006) no ha
dado ningun resultado. Desde los '90 los campesinos y pequefios agricuItores, exceptuando
pequefios intervenci6n no han tenido apoyo.

Los proyectos e iniciativas de impulsar el cultivo del cacao como una actividad agro industrial
fue desaparecida, sector economico cuya actividad productiva en la cual mas 84 % son pequefios
productores. Ademas la actividad cacao a partir del 2000 ha tornado mayor importancia a nivel
intemacional y el Gobiemo nada ha hecho par rescatar y fortalecer esta actividad econ6mica.

Ante esta indiferencia del Gobiemo y del vacio tecnico operativo se constituye ANAKAKAW,
como una entidad con las capacidades de gesti6n y ejecuci6n necesarias a nivel nacional,
departamental y municipal, con el disefio de adquirir un poder de ejecuci6n fisico y logfstico.que
permita el rescate del cultivo del cacao, su mejoramiento, comercializaci6n, producci6n y venta
en el pais perc principalmente en el mercado mundial.

De acuerdo a sus estatutos, ANAKAKAW es una entidad civil,no gubemamental, no lucrativa,
apolitica, no religiosa, social, cultural y de desarrollo rural cuyo fin es realizar, promover y
fomentar el . cultivo del Cacao, su proceso y productos derivados y afines. Ademas todo 10
relacionado a la rehabilitaci6n, fomento, : mejoramiento, desarrollo, industrializaci6n,
comercializaci6n y promoci6n del cacao y chocolate nacional.
4. Estrategia y Objetivos

• Aprovechar la ventaja comparativa de Guatemala en Cacaos Finos y de Sabor
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Mejorar la rentabilidad del cultivo
• Mejorar el ingreso fam iliar del pequefio productor a traves de integrarlo al

encadenamiento productive
• Fortalecer EmpresariaImente las Asociaciones de Productores
• Diversificar las fincas para evitar que abandonen 0 sustituyan el cultivo.
• Incentivos a la productividad (Precio, Producci6n y Calidad)
• Industrializaci6n del Cacao a derivados
• Encadenamiento Productivo-comercial

5. Objetivos It corto y mediano plazo

De acuerdo a sus estatutos sus objetivos 0 fines son:
a) La rehabilitaci6n y el fomento tecnificado, mas Ia promocion de la pr oducci6n de cacao
b) Buscar apoyo financiero para sus 'objetivos, investigaCi6n y clesarrOllo agricola e

industrial, capacitacion y asistencia tecnica
c) Transforrnaci6n e industrializaci6n, apoyo al mercadeo, comercializaci6n, prornoci6n y

competitividad a nivel nacional e intemacional, e impulsar las buenas practices en toda la
cadena productiva y comercial de sus productos finales, derivadosy afines '

Sus estrategias operativas, son:
a) A corto plazo: 1) Lograr una estructuraci6n y vinculaci6n con las organizaciones de base,

cuyos fines principales radican en Ia actividad del cacao Y,en aquellas (cooperativas,
empresas campesinas, asociaciones diversas, etc.) cuyos parte de su membresia tiene
cultivado cacao, 2) Alianzas estrategicas con entidades publicas y privadas, nacionales e
intemacionales para convertir al cacao' en un rubroeconomico competltlvo y 3) Agenciar
de su fondo revolverte de credito para rehabilitar y fomentar tecnificadamente la
producci6n de cacao.

b) A mediano plazo: 1) Operativizar Joint Venture con empresas nacionales e
intemacionales para industrializar eI producto y su comercializaci6n-

6. P rincipales actividades rea lizad as:

Aunque la vida de ANAKAKAW es muy corta, a la fecha se han realizado las siguientes
actividades:

' a) Proacci6n con otras entidades privadas para interesar at Gobierno en rehabilitar y
fomentar el cacao, elaborando perfiles de proyectos y promoviendo reuniones tecnicas.

b) Actualizar las organizaciones de base Iigares con el cultivo del cacao para promover
alianzas estrategicas. '

c) Alianza estrategica con la ONGs INDIS Guatemala, para I1evar a cabo actividades
relaciones Ca ll el cacao en Alta Verapaz, comenzando en el municipio de Cahab6n. Esta
alianza se viene dando Septiembre del 2005.

d) poyar a la asociaci6n de productores de cacao de la Costa Sur del pais (APROCA), para
que sea fortalecida como ente regional representativo del cacao.
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e) Reuniones con la AGENPRONT y ANACAFE para que el cultivo del cacao sea considera
como un cultivo estrategico en la reconversi6n productiva de la costa sur del pais,
afectada por la tormenta STAN y la redefinici6n de areas de siembra.

7. Vision a: futuro

Convertir al cacao en un sector productivo reconocido nacional e intemacionalmente con una
dinamicacompetitiva, por la calidad de su materia prima y de sus productos semielaborados,
enfocado afortalecer la participaci6n de los actores de la cadena productiva de cacao, con una
estrategia altamente competitiva, consecuente con los principios de empresarialidad, solidaridad
y equidad para su fortalecimiento .

Como parte de esta visi6n, considera el siguiente enfoque de trabajo que debe emprenderse:
• Esfuerzos cooperativos y alianzas estrategicas entre los distintos sectores para mejorar la
competitividad de la agroindustria del cacao. .
• Mejorar la rentabilidad de los sistemas de producci6n aplicando tecnologia de punta para
mejorar la produccion y productividad.
• Orientar la producci6n de cacao entre los pequeiios productores asociado a otros cultivos,
evitando que busquen nuevas altemativas para mejorar su ingreso y abandonen el cultivo del
cacao.
• Enfasis a la producci6n organica especialmente para diversos grupos etnicos del pais.
• Transformaci6n de la producci6n primaria en productos semi-industrializados (pasta,
polvo 0 licor) para su comercializaci6n extema e interna,
• Fomentar y fortalecer la organizaci6n empresarial de los productores, para viabilizar con
eficiencia el .eslab6n de producci6n, acopio y beneficiado de la cadena productiva que se
encuentra sumamente atomizado y por 10 tanto opera a muy baja escala.
• Visualizar el pago de servicios ambientales y/o incentivos forestales para los sistemas

asociados con especies agroforestales.

8. Caracterizaci6n de los asociados

Actualmente ANAKAKAW euenta con 20 asociados. Su estrategia es llegar a un maximo de
100, incorporando a lideres productores y aplicando los incisos b y f del articulo de sus estatutos,
ya que parte de sus objetivos estrategicos y operativos, es fortalecer las organizaciones de base y
con elIas haeer alianzas estrategicas. Actualmente esta integrada por expertos en agro industria,
en procesamiento del cacao, en mercadeo y en el manejo del cultivo. La gran mayorfa con
unnivel universitario. Se pretende que del universe establecido, un 40 % sean productores de
cacao, como el caso del agr6nomo Hugo Garcia Carcamo, vocal de la Junta Directiva que es un
lfder en la actividad del cacao en la regi6n de las Verapaces.

ANAKAKAW, por ser un ente de enfoque nacional y por que sus directivos estan relacionados
can elsector publico agricola y privado, nacional e intemacionalmente, tiene la capacidad de
gestion necesaria para provocar sinergia para lograr el exito de mejorar la competitividad del
cacao en Guatemala. Esta integrada por expertos en agro industria, en procesamiento del cacao,
en mercadeo y en el manejo del cultivo. La gran mayorfa con un nivel universitario.
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En el anexo 2 se presenta el mimero de productores de la Costa Sur de Guatemala, que
pertenecenorganizaciones que se detaIlan en el Cuadro 1, que formarian parte de I a red de
asistencia tecnica,

9. Caracterizacien de los benefleiarlos directos

De acuerdo a losdiagn6sticos realizados en el 2003-4, el 84.83 % de los beneficiarios directos
del presente Proyecto seran considerados como pequefios productores porque sus plantaciones de
cacao no pasan de 5 manzanas y sus propiedades en promedio no exceden de 10 manzanas. Sin
embargo, el analisis realizado determina que un 50.01 % de estes pequenos productores, posee
apenas hasta una manzana de cacao, un 27.57 % posee de 2 a 3 manzanas de cacao y solamente
un 7.25 % posee de 4 a5 manzanas de cacao.

Los medianos productores que representan ell L44 % de los beneficiarios directos, poseen de 6
hasta 50 manzanas de cacao, son familias que tienen propiedades mayores de 10 manzanas,
aunque sin tecnificar, diversificadas con otros cultivos y por ende tienen mejor nivel de vida que
el primer grupo.

Los grandes productores que representan e13.73 % de los beneficiarios directos poseen mas de
50 manzanas de cacao plantadas en sus fincas, diversificadas con otros productos de exportaci6n
como cafe, hule, banano, platano,

Del anterior analisis se infiere que mas del 50 % son familias rurales pobres cuyas propiedades
no permiten ampliar sus operaciones agropecuarias y la debilidad de las organizaciones a la que
pertenecen, a la mayoria, no les permite accesar al credito comercial, tecnificar sus plantaciones y
beneficiado de sus productos asi como consolidar como gropo sus estrategias de valor agregado y
de comercializaci6n.

Del primer gran grupo de las familias, aproximadamente un 10 % vive en los cascos urbanos de
los municipios y un 90 % en sus las aldeas 0 caserios. Se estima que un 10 % de los jefes de
hogar son del sexo femenino y un 90 % son masculinos.

Con relacion al nivel de ingresos del primer grupo, aproximadamente un 25 % de las familias
tienen ingresos que les permite cubrir sus necesidades basicas sin difieultades porque han luehado
por diversificar sus ingresos con otros rubros 0 actividades no agricolas; otro 20 % 10 haee con
dificultades dedicandose en pequefia escala a la apicultura y/o vendiendo algunos productos
producidos en sus solares 0 pequefias granjas, mientras que un 55 % tiene serias dificultades para
cubrir sus necesidades fundamentales como una alimentaci6n balanceada, vivienda basica can
sus servicios minimos, educaci6n familiar, "prevenci6n y/o curaci6n de enfennedades y
recreacion, como parte del mejoramiento del nivel de vida.

Es mas, este segmento de la poblaci6n que no alcanzan a cubrir sus necesidades basicas, han
complementado sus ingresos familiares vendiendo su fuerza de trabajo en diversas empresas 0

empleandose como mozos colonos 0 trabajadores permanentes, pero por el desempleo rural
aumentado por la crisis del cafe, no tienen la oportunidad de vender su fuerza de trabajo .
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10. Resumen de la cooperaclon

A la fechaAN~W ha contado con la siguiente cooperaci6n:
• El Institute Interamericano de cooperaci6n para la Agricultura, IlCA, quien ha ofrecido

sus esfuerzostecnicos y facilidades fisicas para ayudar a consolidarla como ente privado,
' rec tor de la cacaocultura Guatemalteca. Estaacci6n se viene realizando des Agosto del

2005. Los resultados parciales: vinculos con el MAGA y otras instituciones relacionadas.
• El esfuerzo de varies profesionales entre ellos asociados. Han aportado recursos para su

organizacion y fuiidaci6n. .

11. "Red deergamzaciones con las que trabaja ANAKAKAW
. - Universidad de San Carlos de Guatemala y su Facultad de Agronomfa
• Universidad Francisco Marroquin y las Facultades de Economfa, Estudios Superiores

Empresariales y el Museo Popol Yuh de la Historia Maya.
• Universidad Del Vaile de Guatemala, Departamento de Investigaci6n de Material

Genetico Vegetal, Facultad de Biologfa y Biogenetica,
• Asociaci6n Nacional del Cafe, ANACAFE

12. Principales fortalezas y limitaciones de ANAKAKAW

Fortalezas
• Sus principales directivos estan Iigados al trabajo de campesinos y pequefios productores

que se dedican a la producci6n de dicho grano.
• La mayoria de sus asociados que integran la actual junta directiva, tienen fonnaci6n

universitaria, ligados desde hace mas de 10 afios con la parte productiva y agro industrial
del cacao.

• Es . una organizaci6n privada, · constituida formal y especificamente para apoyar el
mejoramiento de la competitividad del cacao en Guatemala.

• Parte de su membresia son productores de cacao.
• La mayor parte de la membresia esta ampliamente relacionada con organizaciones de base

(productores que cuItivan cacao)

Limitaciones
• Por ser una organizaci6n de reciente fonnaci6n, aun no cuenta con los recursos necesarios

para operar.
• Esta en un proceso de articular a todos los grupos base paraarmar .una red de

comunicaci6n, asistencia tecnica, alianzas estrategicas.
• Su membresla estrategicaesta en proceso de consolidarse.
• Tecnica, tomando como base las organizaciones que se enumeran en el Cuadro 1 del

anexo 3.
• A parte de las acciones consideradas en el proyecto de cacao, identificar las necesidades

de subsidiaridad que puedan ser cubiertas por el MAGA, MINECO Ylos Fondos Sociales,
relacionas con capacitaci6n y asistencia tecnica en organizaci6n empresarial, produccion, :
proceso agroindustrial, mercadeo y comercial

106



FHIA
(Honduras)

1. Antecedentes

Nombre: Fundacion Hondurefia de Investigacion Agricola. Empresa privada, apolftica y sin fines
delucro. Su maximo organismo es la Asamblea, formada actualmente por 70 Socios. El Consejo
de Administraci6n, elegido por la Asamblea, estaconstituido por nueve personas, de las cuaies su
presidente, el Ministro de Agricultura y Ganaderfa, representa a1 Gobierno, Los restantes
miembros son socios de la Fundacion, representantes del sector privado empresarial de Honduras.
Creada el 15 de mayo de 1984, inicio operaciones ell de enero de 1985. La Fundaci6n tiene sus
instalaciones principaIes en La Lima, Cortes (Costa Atlantica) y cuenta con seis Centros
Experimentalesy Demostrativos localizados en diferentes regiones agroclimaticas del pais.

2. Objetivos, miston

Mision:
• Generacion, validacion y transferencia de tecnologla de cultivos tradicionales y 00

tradicionales para mercados internos y extemos
• Proveer servicios de analisis de suelos, aguas, tejidos vegetates, residuos de plaguicidas,

diagn6sticode plagas y enfermedades, asesorias, estudios de mercado, capacitacion e informes
de precios de productos agrfcolas

Metas:
• Realizar investigacion agricola en cultivos tradicionales y no-tradicionales para fines de

exportacion y consumo interne, incluyendo aspectos de produccion, procesamiento y
comercializacion, a DiveI nacional e intemacional .
• Proveer servicios de laboratorio, asistencia tecnica y otros servicios afines a la

investigacion
• Brindar servicios de comunicacion y transferencia de tecnologia en apoyo a la extension

agricola y al productor en general
• Ejecutar proyectos de la cooperaci6n internacional relacionadoscon las metas anteriores

3. Actividades

La FHIA consta de tres Direcciones/Gerencias: Direcci6n de Investigacion, Gerencia de
Servicios, Gerencia de Comunicaciones y Gerencia Administrativa. La Direccion de
Investigacion esta a su vez sub-dividida en Programas: 1) Banano y Platano, 2) Cacao y
Agroforesteria, 3) Diversificacion, 4) Hortalizas. Proyectos especiales financiados por donantes
especfficos .son generalmente integrados en alguno de los programas de investigaci6n. Personal
asignado a los diferentes programas de investigacion tiene tambien como responsabilidad trabajos
de asistencia tecnica a productores, La Unidad Tecnica de FHIA esta compuesta de cuatro
secciones: Protecci6n Vegetal, Poscosecha, C6mputo y Economfa y Mercadeo, Estas secciones
tienen como funci6n prestar asesorfa al publico en general y a los diferentes programas y proyectos
de investigaci6n y de transferencia de tecnologfa en sus respectivas areas de trabajo.
La Gerencia de Servicios esta encargada de los servicios a los agricultores e incluye: Laboratorio
Quimico Agricola, Laboratorio de Residues de Pesticidas y Servicios Agr icclas. Estos servicios
se prestan a agricultores del pais y del exterior. Para cumplir sus funciones se apoya en los
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diferentes programas de investigaci6n. La Gerencia de Comunicaciones tiene a su cargo:
Capacitaci6n, Biblioteca y Publicaciones. Esta Gerencia trabaja en forma coordinada con los
programas de investigaci6n y con la Gerencia de Servicios para cumplir su funci6n de
transferencia de tecnologfa.

Las programas de investigaci6n de la Fundaci6n y sus objetivos son:
• Programa de Banano y Platano: Desarrollo de variedades de banano y platano resistentes

a las principales pestes y enfennedades de importancia econ6mica y con la habilidad de
prosperar bajo condiciones agroeco16gicas adversas, para reducir la dependencia a los agro
qufmicos y contribuir al desarrollo sostenible de la producci6n y la productividad,
minimizando el impacto en el medio ambiente.
• Programa de Cacao y Agroforestal: Generaci6n, validaci6n y transferencia de tecnologla

del cultivo de cacao y sistemas agroforestales con potencial para pequefios y medianos
productores establecidos en zonas de ladera de alta precipitaci6n, que sean altemativa a la
agricultura migratoria y contribuyan a la protecci6n de los recursos naturales y el ambiente.
Debido a las caracterfsticas socio-econ6mica de los usuarios, se concentran esfuerzos en la
identificaci6n, evaluacion y transferencia de practicas culturales de bajo costo y mfnimo uso
de insumos agro-qufrnicos, que permitan mejorar losingresos de los pequefios productores y
proteger el ambiente.
• Programa de Diversificaci6n: Identificaci6n e introducci6n de nuevos cultivos que sirvan
de altemativa a los tradicionales. Conducir investigaci6n en practicas culturales que permitan
su eficiente producci6n en el pais y proveer servicios de asistencia tecnicaa agricultores.
• Programa de Hortalizas: Identificaci6n de cultivos horticolas, sus variedades y practicas
culturales que permitan tina producci6n eficiente en el pais para mercado local y de exportaci6n.

Recursos-Humanos ' .. "" "" :..:

La Fundaci6n emplea 350 personas distribuidas de la siguiente manera:

, Jefatura
i

I Tecnicos
!

; Apoyo i Total
i

ITotal

IAdministraci6n ( 4 I5 i 50 I59 !

1- - ---..- --.---- --- - -- -- ..-~,--,-" , _._._-_.__ __ .._._._..~-------_._----_._._.i---_._------~-------_ _-.__J
I Investigaci6n ! 8 ! 20 ! 117 I 145 !
L-- _ , __ ._.. __ _ _.L .,.. - ! ! ! j

1~.~~.~.~~~~ .._ _....... .. ..J4
... - -- J-~_ .. _u_ __ .- l. ~~.... ..... .. . l..:? J

! Comunicaciones : 2 t 5 ! 10 1 17 )
Ell ' !

1:.LProyectos--~··~"-~" ·--:.: -2· · ""-·· ··- ·· ·" · ··· "· ; 15 , 85 1112 ;
. I!! I \

12()-- I48 ! 282 I 350
; ! I !
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Infraestruetura

Para Ilevar a cabo sus .funciones la FIllA cuenta con oficinas principaIes en el Municipio de La
Lima, donde posee edificaciones para oficinas, laboratorios y bodegas. Ademas opera 6 centros
experimentales en diferentes zonas agro climaticas del pais, donde lleva a cabo actividades de
investigacion, transferencia de tecnologia y proteccion de recursos filogeneticos, Dos de estes
centros (Centro Experimental Demostrativo de Cacao-CEDEC- y Centro Agroforestal Demostrativo
del Tropico Hfunedo-CADETII-) son desarrollados y manejados por el Programa de Cacao y
Agroforesteria, que tendria bajo su responsabilidad las actividades a desarrollar dentro de este
proyecto. EOOs centres estan localizadas en La Masica, Atlantida, (uno en terreno planoy otro en
terreno de ladera) ambas en zonas con caracterfsticas agroecologicas aptas para el cultivodel cacaoy
sistemas agroforestales diversos, de mayor sostenibilidad econ6mica y ambiental que la agricultura
migratoria.

Fuentes de Financiamientc

Para garantizar el funcionamiento estable y sostenido de la Fundacion, Ia USAID a traves del
Gobiemo de Honduras cre6 el Fondo Dotal, el cual se estableci6 inicialmente durante 1993. La
principal fuente de financiamiento de la Fundaci6n a partir de 1994 son los intereses generados
por el Fondo Dotal. El Fondo Dotal es administrado por la una junta compuesta de cinco
miembros, cuatro de los cuales son socios de la Fundacion y uno representante del Ministerio de
Hacienda y Credito PUblico. Las acciones de la Junta del Fondo Dotal estan regidas por un
reglarnento. FHIA tiene un presupuesto anual (2006) de $3.8 millones, de los cuales cerca del
70% son dedicados a actividades de investigaci6n. Los programas de la Fundaci6n estan acordes
a los planes estrategicosde desarrollo del Gobiemo de Honduras. El Presidente del Consejo de
Administracion ese1 Ministro de Agricultura y Ganaderla. El Cornite de Prograrnas del Consejo
de Administraci6n tiene un miembrorepresentante del Ministerio de Agricultura y Ganaderla que
participa en la revision y preparaci6n de los planes operativos anuales de la Fundaci6n.

4. Organizaciones

FillA tiene la potestad de celebrar convenios y de llevar a cabo proyectos de investigaci6n y
transferencia de tecnologia con companias e instituciones nacionales e internacionales. Ha tenido
relaciones profesionales con las siguientes instituciones y asociaciones:

• APROCACAHO de Honduras, USAID de los Estados Unidos, OIM y GTZ de Alemania,
KUL de Belgica, JICA del Jap6n,DGIS y PAHde Holanda, JAEA de Suiza, CIRADIFLHOR
e IPGRIlINIBAPde Francia, CORBANA de Costa Rica, IDRC, CESO Y CIDA del Canada,
BID, Banco Mundial, Fondo Comun de Productos Basicos (CFC), con las Universidades
locales UNA (Universidad Nacional Autcnoma de Honduras), EM (Escuela Agricola
Panamericana, USPS (Universidad de San Pedro Sula), UTH (Universidad Tecnologica de
Honduras), CURIA (Centro Universitario Regional del Litoral Atlantico), M-AMUCA
(Mancomunidad de Municipiosdel centro de Atlantida y SAGIPROMOSTA (Secretarfade
Agricultura/Proyecto de Modernizacion de los Servicios de Transferencia de Tecnologfa
Agropecuaria) . Ademas, la Fundaci6n tiene convenios con varias instituciones de
investigacion agricola, empresas privadas y laboratories de biotecnologia en varios palses,
para llevar a cabo trabajos de investigac ion y transferencia de tecnologfa agricola.
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Durante sus 20 afios de existencia Ia FIllA ha ejecutado cerca de 40 proyectos con diferentes
instituciones-por mas de 40 .milIones de d6lares. Ademas de proyectos institucionales, la FHIA
tambien ha Ilevado a cabo cerca de 60 proyectos cortos de asistencia tecnica y asesorias a diferentes
empresas privadas y clientes particulares en Honduras y el exterior. Ha realizado proyectos con
financiamiento del Gobiemo enfocados a la investigaci6n y transferencia de tecnologfas orientadas
al control de la moniliasis del cacao en fincas de 600 productores, Entre el 2003 y el 2005 desarro1l6,
con el apoyo de la UnionEuropea, un proyecto dirigido a la protecci6n de microcuencasmediante la
implementaci6n de sistemas agroforestales entre comunidades de bajos recursos dedicados en su
mayoria a la siembrade granos basicos en ladera, donde predominan Ia tala y quema de bosque y
rastrojos. EI cacao en asocio con maderables y frutales fueron algunos de los sistemas transferidos y
adoptados por los usuarios. : La construcci6n de estufas por las amas de casa que ahorran hasta el
50% de la lefia consumida por una familia promedio, fue otra de las actividades que tuvieron gran
impacto entre las comunidades participantes.

Rol de la FHIA enel Proyecto Cacao Centroamerica (Noruega) ,

A traves del -Programa de 'Cacao y Agroforesteria, en ' estrecha coordinaci6n y apoyo de la
APROCACAHO y con el soporte de la Unidad Tecnica, la Gerencia de Comunicaciones y en
personal asignado a otros Programas (incluyendo Laboratorios de Servicios), la FHIA concentrara
esfuerzos en los siguientes t6picos:

• Asistencia tecnica a familias cacaoteras en ' rehabilitaci6n de plantaciones y
establecimiento de nuevas areas, beneficiado y comercializaci6n del grana dedicado tanto al
mercado convencional como organico, En este aspecto se priorizara la atenci6n a los
productores y familias miembros de APROCACAHO (Asociaci6ri de Productores de Cacao
de Honduras) ,
• ' Producci6n y 'Distribuci6n de materiales geneticos a los productores involucrados en la

renovaci6n de plantaciones 0 establecimiento de nuevas areas
eCapacitaci6n y transferencia de tecnologfa para manejo del cacao en sistemas con sombra

tradicional (leguminosas principalmente) y con frutales y maderables de alto valor; FHlA ha
acumulado experiencias por mas de 15 afios en estos temas
• Apoyo tecnico y logistico a APROCACAHO para el mejoramiento de la calidad del grana

y aumento de la producci6n local y pasar de 1200 toneladas anuales a 4500 toneladas metricas
• Elaboraci6n y distribucion de materiales educativos y divulgativos sobre beneficiado,

comercializacion y costos de producci6n del cacao

Los Centros CEDEC y :.CADETH manejados por el Programa de Cacao y Agroforesterfaseran
.importantes escenarios para la labor de transferencia y capacitacion teorico-practica, asi como en la
producci6n y distribuci6n de materiales de propagaci6n, incluyendo variedades de musaceas
mejoradas para la sombra temporal del cultivo y especies forestaIes yfrutales con potencial para el
asocio permanente en sistemasagroforestales con cacao. Las colecciones in situ de materiales

'. geneticos (cacao, frutales, maderables y musaceas) seran una importante herramienta de apoyo en
las actividades de transferencia y capacitaci6n. Ademas de las colecciones, lotes experimentales y
comerciales demostrativos, el CADETH dispone de facilidades de hospedaje y alimentaci6n para
grupos de 25 a 30 personas, asf como de salones con equipo basico de comunicacion para reuniones
y actividadesde capacitaci6n grupal.
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PRO-MUNDO HUMANO
Nicaragua

1. Informacion General:

Nombre de la Organizacion:
Pro MuridoHumano (pMH), Organizaci6n No-Gubemamental de la Republica Federal de

Alen"ianla----

Ubicaci6n Geografica: Municipios Waslala y RanchoGrande / Nicaragua.

Oficina Central: Managua, Tel.: 265-8368- Fax: 265-7520
e-mail: promundo@cablenet.com.ni

2. Antecedentes:

Pro Mundo Humano se establecio en Nicaragua en Abril 199U, con el objetivo de apoyar a
pequefios y medianos productores de cacao de Nicaragua en el cultivo del cacao,
especialmente en regiones afectados par la guerra civil. El trabajo se inici6 1990 en el
Municipio de.Rama, en coordinacion con Direcci6n Regional del Ministerio de Agricultura y
Reforma Agraria y Centro de Investigacion "EI Recreo", y 1991 en el Municipio de Waslala, en
coordinaci6n con CEPAD y la Iglesia Cat6lica. En ambos lugares se ejecutaron programas
para implementar las siguientes labores:

• Establecimiento de 650 "Parcelas Agroforestales de Cacao" en una hectarea de Ia tierra
de cada productor, con entrega de Ia totalidad del material necesario, capacitaci6n de los
productores, y supervision de estas parcelas durante 3 anos;
• Capacitar y apoyar a 240Q.jmlductores en el combate de la Moniliasis y entrega de las

herramientas necesarias para esta labor;
• Capacitar al campesido en ambas regiones en Fermentaci6n y Secado del Cacao, entregar
los equipos necesarios para estas labores, y construir secadoras al sol y tipo "Samoa" en
los Municipios Rama y Waslala;
• Capacitaci6n de los productores en cooperativismo y en comercializacion del cacao;
• Busqueda de mercados para el cacao NicaragUense, principalmente en EE.DU.,

Aleniania y Rolanda.

Estas labores se realizaron hasta el afio 2000, con agronomos alemanes y nacionales, que se
ocuparon de la capacitaci6n de los productores y supervisi6n de las Parcelas Agroforestales,
junto con un grupo de Lideres Campesinos. Para la realizacion de los numerosos eventos de
capacitaci6n de Tecnicos y Lideres se conto con el apoyo de profesionales del CATIE/Costa
Rica de la FHIA/Honduras.

Al fmal del ano 2000 PMH logr61a formacion de la Cooperativa CACAONICA en Waslala,
que se inici6 con unos 83 socios, yen la actualidad cuenta can 620 miembros. Cacaonica
inicio
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sus actividades de exportacion en los mereados regionales - Honduras y Costa Rica ~ con el
cacao convencional, despues encontrando mercados paraz cacazo "Fairtrade", en Holanda y
Alemania. Desde 2003 todos los socios de Cacaonica tienen el Certificado como productores
organicos, y su Cacsao organico se exporta en primer lugar a la Cia. Alfred Ritter, Fabrica de
Chocolates en Alemania.

En Rama, sin embargo, el grupo de aprox. 250 cacaoteros, la mayorla con menos de media
manz.de cacao,de poca produccion, insisti6 en fonnar su cooperativa, ami y cuando no existian
las condiciones para -h-acerIo, por los bajos precios en los mercados nacionales y regionales - y
por la falta de una producci6n 10 suficientemente elevada para iniciar la exportaci6n del cacao.
Por 10 tanto, pocos meses despues que esta coperativa logr6 su personeria jurldica, los socios
perdieron el interes en su agrupaci6n - y en nuestra labor de fomento del cacao. - Promundo
termino su proyecto en Rama, para aumentar su apoyo en favor de los productores de Waslala
y Rancho Grande.

3. Objetivos:
• Mejorar la producci6n y productividad en los cacaotalesde peq. y medianos

productores
• Mejorar la calidad del cacao mediante capacitaci6n de los productores en Fennentaci6n

y Secado del cacao
• Transformar campesinos en Waslala y Rancho Grande a productores de Cacao Organico
• Fomentar el cultivo de cacao en sistemas agroforestales
• Buscar mercados atractivos para el cacao NicaragUense en los mercados

internacionales.y _ ,
• Apoyar pequeiios productores en formaci6n deCooperativas de Comercializaci6n del

Cacao.

1. Actividades Actuales:

• Asesoramiento de la Cooperativa CACAONICA, Waslala, en la exportaci6n del cacao.
EstaCooperativa exporta en la actualidad los sig.volumenes de cacao por afio:
• - 190 Tonnen de Cacao organico al mercado de Alemania, y .
• - 210 Tonnen de Cacao convencional al mercado regional (Honduras)
• Apoyar a Cacaonicaen sus esfuerzos transformar la mayor parte de los 2.300

cacaoteros del Municipio en productores del caco organico y - a la vez - en socios de la
Cooperativa
• Controlar la calidad del cacao organico de exportaci6n y realizar los tramites para

exportar la producci6n de Cacaonica,
• Capacitar 300 productores de Rancho Grande en beneficio y comercializaci6n del cacao
• Transformar cacaoteros de Rancho Grande en Productores de Cacao Organico,

mediante capacitaciones y entrega de cajas y cajillas para el beneficio del cacao
• Encuentros y capacitaciones con grupos de productores en otras partes de Nicaragua 
Siuna, Nueva Guinea, Muelle de los Buyes, Rio Blanco, Matiguas - para apoyarles en la
transformaci6n hacia cacao organico y para lograr la exportaci6n del cacao organico.
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• actuar como contraparte de BIOVhRSu (antes:IPGRI), de Cali.Colombia, en la
planificaci6n e implementaci6n del Proyecto "Sustainable futures for indigenous
smallholders in Nicaragua: harnessing the high-value potencial ofnative cacao diversity.

5.) Organizaeiones con quienes cooperamos:

a Cooperativa Cacaonica, de Waslala, Alcaldfa de Waslala, Alcaldfa de Rancho Grande,
Parroquia de Waslala, MAGFOR, Managua, MIFIC, Managua, INTA, Managua, IDR,
Oficina de Managua, IICA, Managua, CATIE, Costa Rica, FHIA, Honduras,
APROCACAHOJ Honduras, Cia. Alfred Ritter, Fabrica de Chocolates, Alemania, GtZ,
Cooperaci6n Tecnica del Gobierno de Alemania, BMZ, Ministerio de Cooperaci6n,
Alemania, Embajada de Alemania, Managua, Fundaci6n "Schmitt-Hille", DUsseldorf,
Alemania, Ciudad de Dorsten, Alemania (hermanado con Waslala), Grupos de Tercer
Mundo, Arolsen y Korbach I Alemania, Asociaci6n de Cooperativas ''Raiffeisen'', de
Alemania, Banco de Cooperativas "Rabobank", Rolanda, Bioversity (antes:IPGRI), Cali,
Columbia
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Anexo 3. Clones de caeaoen los jardines cionales madre, jardines comerciales en los
territorios cacaoteros y el ensayo multilocaI.

---CIon - ~ . - , Ubicacion Estatus de material
CATIER-4 -.

CATIER-6 Selecci6n CATIE
CATIER-7
CC-137

Jardin clonal madre y
ICS-95 Intemacional
IMC-67

comercial

EET-400 Intemacional (porta injertos)
PA-12 1 - -

SPA-9
UF-613

-- _. _.

CATIER-9
CATIER-IO
CATIER-12
CATIER-20
CATIER-22
CATIE R-26
CATIER-27
CATIE R-29
CATIE R"31 Selecci6n CATIE
CATIE R-32
CATIE R-38 .- .-

CATIER-47
CATIE R-48
CATIER-49 Ensayo multilocal
CATIER-66
CATIER-72
CATIER-81
CATIER-82
CATIE R-85
Caucasia-37
Caucasia-39 CIon local de Colombia
Caucasia-43
Caucasia-47
FHIA-269
FHIA-330 Seleccion local de Honduras
FHIA-707
FHIA-708
FHIA-FCS A2
CCN 51 Tl Intemacional
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Anexo 4. Alianzas establecidas y en negociaeien.

AIianzas establecidas:

• CIRAD (Centre de cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le
Developpement) para dirigir investigacion y desarrollo en: 1) conservaci6n de la
biodiversidad en cacaotales y su impacto en varias escalas territoriaIes (finca, territorio
indigena, municipio, pais, Centroamerica), en conjunto con e1 GT Conservaci6n y manejo
sostenible de bosques y Biodiversidad; y b) en el combate a la moniliasis del cacao.

• Biodiversity International (BI antes IPGRl) con su proyecto "Futures sostenibles para
pequefios agricultores de Nicaragua: aprovechamiento del potencial de alto valor de la
diversidad de cacao Nativo , en Waslala, Nicaragua", con una duraci6n de tres afios (2007
2010) Y US$700,000 de presupuesto dedicado a mejorar la calidad del cacao de los
productores de CACAONICA una de las COAs sociasdel PCC. E1 proyecto BI y el pce
ccoperaran en la asistencia tecnica y capacitaci6n de hogares, en el mantenimiento
compartido de casa-oficina en Waslala (prestada,sin pago de renta, a ambos proyectos por
ProMundo Humano, uno de los co-ejecutores tecnicos del PCe), en el disefio e
implementaci6n de estudios de tesis en ternas del proyecto y en el co-financiamlento de
expertos del CIRAD en calidad de cacao para que apoyen las acciones de l proyecto BI.

• Humane Society International (HSI) es una ONG intemacional que ejecuta un proyecto de
cinco afios en Costa Rica, Nicaragua y Guatemala que busca mejorar las capacidades de los
hogares cacaoteros mediante investigacion ycapacitaci6n sobre el potencial de los
cacaotales para conservar fauna y flora. Se preve que las acciones de capacitaci6n e
investigaci6n del proyecto HS se coordinen con las del PCC y aprovechen mucha de la
infraestructura, logfstica y operacion del PCC para implementer sus acciones con los
hogares cacaoteros y en los cacaotales familiares.

• Ministerio de Agricultura de Costa Rica, Programa Nacional Cacao. Participa en GT Cacao
y en PCC. Gestor de recursos nacionales para fomentar la reactivaci6n del sector cacaotero
en Costa Rica. Coordina acciones y aprovecha gennoplasma, tecnologfa y materiales de
educacion del PCC en otras zonas cacaoteras de Costa Rica (eje ferrocarrilero entre Lim6n y
Guapiles; Guatuzo-Upala),

• Instituto de Investigaci6n Agropecuaria, Panama (IDIAP), oficina regional en Changuinola,
Bocas del Toro. Juntaran esfuerzos con pce en la investigaci6n familiar de arboles
superiores e inferiores de cacao en las fincas de Bocas del Toro. Aprovecharan el nuevo
gennoplasma introducido por el PCC en Panama y las selecciones de tinea que surjan del
proceso .de investigaci6n familiar. El IDIAP tiene varias parcelas demostrativas de
renovaci6n de plantaciones con injerto en chup6n basal usando gerrnoplasma introducido
par el CATIE en Finca Lozada, Charagre, Changuinola.

\;! FUNDACrON NATURA, PANAMA. Falta describir.

A1ianzas en negociaci6n:

• NorgesVel (La Sociedad Real de Noruegapara el Desarrollo) una ONG guatemalteca que
tiene experiencia de trabajo con fondos de la cooperacionnoruega en Centroamerica y que
se especializa en el tema de fortalecimiento a las organizaciones de productores
(diseminaci6n de conocirniento, guia profesional, administraci6ncooperativa de negocios) y
que escribira, negociara y ejecutara un proyeeto paraapoyar el desarrollo y consolidaci6nde
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las COAs menos desarrolladas con que trabaja el pcc: APROCA y ADIPKAKAW en
Guatemala y APROCACAHO en Honduras. EI proyecto NorgesVel se disefiara
considerando la alianza directa con el PCC en esos dos pafses;

• La cooperaci6n intemacional de Austria tiene a Nicaragua como su unico pais prioritario
para la cooperaci6n en Centroamerica. Las acciones de la cooperaci6n austrfaca en
Nicaragua incluyen tres proyectos de desarrollo rural en el departamento de Rio San Juan, al
centro sur de Nicaragua y RAAS. Los tres proyectos incluyen el fomento del cultivo de

.: cacao en unas 1000 familias de las localidades de El Castillo, Sabalos y Mueye de los
Bueyes. Se explora la posibilidad que los proyectos cacaoteros austrfacos emulan algunas
de las innovaciones y aprovechan la asistencia tecnica y recursos de capacitaci6n del PCC

_... en sus propios territorios, con sus productores y con sus propios fondos;
• Un consorcio de tres universidades canadienses (Universidad de Laval y otras) tiene un

convenio de cooperaci6n con el SENASAG (Servicio Nacional de Educaci6n Superior,
Panama) quien canaliza los recursos de la cooperaci6n internacional a las universidades
panamefias. Este consorcio canadiense - panamefio ofrece oportunidadesde educaci6n
superior (maestrfa y doctorado) a candidatos panamefios, quienes deben realizar sus estudios
de tesis en las zonas de trabajo del consorcio. La provincia de Bocas del Toro y
especfficamente las zonas de amortiguamiento del Bosque Protector Palo Seeo, que incluyen
varias regiones cacaoteras de COCABO, es una de las zonas de acci6n del consorcio. Se ha
acordado buscar los candidatos y el financiamiento para que dos profesionales panarneiios
realizan sus estudios de maestrfa en agroforesterfa tropical en el CATIE y que realizan sus
estudios de tesis en la Provincia de Bocas del Toro, en forma conjunta entre el consorcio y el
PCC;

• CABI es una organizaci6n internacional dedicada a la investigaci6n cientffica y a la
produccion de materiales educativos en varios medios de comunicacion y para varias
audiencias. . CABI ' ha desarrollado varios libros y otros instrumentos educativos para
productores cacaoteros de Africa y Asia. Se ha detectado el interes del CABI de utilizar los
materiales tecnicos, educativos y promocionales del "PCC sobre la cacaocultura en
Centroamerica y editarlos y ponerlos a disposicion de productores y otros actores cacaoteros
de America Latina y resto del mundo;

• Los nuevos materiales geneticos que el CATIE introducira en los seis paises
centroamericanos son producto de un esfuerzo conjunto de mas de 10 afios de duraci6n entre
el CATIE, USDA (United Status Department of Agricultura), MARS (una de las mas
grandes compafifas chocolateras del mundo) y la WCF (World Cocoa Foundation). Se ha
propuesto (y las reacciones han side positivas) que estas mismas organizaciones co
financien la red de parcelas de germoplasma de cacao que el PCC propone establecer en
Centroamerica. Con este apoyo se puede arnpliar la red de parcelas 0 reducir costos internos
en el pec para reasignarlos a fortalecerIas accionesagroforestales y arnbientales deIPCC.
El USDA ya ha indicado su disposicion de co-financiar la red de parcelas de germoplasma y
de financiar investigaci6n sobresuelos y enmiendas organicas en Belice;

• The Intemacional Foundation for Education and Self Help (IFESH) y el PCC exploran la
posibilidad de "unir fuerzas y recursos para irnpulsar la educaci6n tecnologica (cacao,
agroforesterfa, arnbiente, otros temas) en escuelas y colegios rurales. Tienen amplia
experiencia en consecuci6n y manejo de fondos de la cooperaci6n internacional y son
expertosen educaci6n, disefio de curricula y de medias educativos para escuelas y colegios
rurales. El PCC trabajara activarnente en la educacion de escolares en sus centros
educativos y de j6venes en escuelas de campo;
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II MIIES Manejo integrado de ecosistemas en pueblos indIgenas y comunidades de
Centroamerica, Proyecto BIDlBancoMundiaIlRUTAIACICAFOC, destinado al
fortalecimiento cultural e institucional y desarrollo de capacidades de pueblos Indigenas,
tiene acciones en todos los pafses y coincide en la mayorfa de las zonas cacaoteras del pce;

• Alianza publico - privada entre pee, RaboBank (LAAD), UNDP (panama) y otros l.BCIE
CamBio? para facilitar la prestacion de servicios financieros ajustado a las necesidades y
posibilidades del sector cacaotero centroamericano;

• Enlace DRNA-PCC para analizar y mejorar la dimension ambiental (biodiversidad,
mitigaci6n cambio climatico, conservacion suelos y aguas) del sector cacao en
Centroamerica, Esta iniciativa inter-departamental concitara at GT Cacao, CIRAD, GT
Bosques y Biodiversidad, GT Cambio Global, GT SEBSA Y GT Cuencas. El
financiamiento de esta iniciativa debe solicitarse al MAP.
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Anexo 5. Marco 16gico del proyecto "Competitividad y ambiente en los paisajes cacaoteros de Centroamerica"

Anexo4. Marco 16gico del proyecto "Competitividad y ambienteen los paisajes cacaoteros de Centroamerica"

'!tesumen Natmstivo hutiepdores Medius de Verifltlldw II

Objetivo de desarrollo 2. Aeuerdos politicos nacionales y • Las condiciones de precio del cacao en

"Organizaciones locales, nacionales y
regionales respaldan el mantenimiento el mere ado mundial se mantienen

regionales tienen la eapacidad y
delos sistemas produetivos favorables.
agroforestaIes y sus beneficios

competencia para implementer
ambientales. • Se mantiene el interes nacional e

innovac iones tecnologicas, politicas y intemacionaI en el cacao de America
programas para desarroUar un manejo 3. Mantenimiento de los capitales cultural Central y cacaos especiales certificados.
sostenible de tierras que contribuye a y social de los distintos grupos que

• Se mantiene el interes de los gobiernos ymejorar los medias de vida rurales y los participan en el sector cacao en
ecosistemas". (Este es el objetivo del Centroamerica. de las organizaciones de productores en

MAP) America Central de construir alianzas y
4. Mejora de los capitales financiero y mejorar las condiciones de cooperaci6n.

. natural de los distintos grupos sociales
• El ambiente polltico en America Centraldel sector cacao.
y el mundo se mantiene estable .

5. Mejora de la participaci6n de las mujeres
" La cooperaci6n internacional mantieney jovenes (hombres y mujeres) en la

toma de decisiones de sus comunidades su interes y determinacion de apoyar a los

y orzanizaciones, sectores rurales pobres de America Central.

Propeslto 1. Almenos 6000 hogares cacaoteros Ficha de seguimiento de finea. • El pre cia del cacao al productor no es

AI menos 6000 farmlias productoras y sus
utilizan germoplasma superior de cacao

Informe del valor financiero de los
menor a 1 usn/kilogramo seeo, y se

(productividad), valorizan el dosel de sombra mantiene alto como para motivar a los
COAs, gobiernos (indfgenas , de su cacaotal con la siembra de frutales y

cacaotales al inicio y final del PCC
productores a renovar y ampliar sus

municipales, nacionales y regionales) y maderables de calidad (diversificaci6n y
(muestreo de 250 hogares por pais) .

plantaciones de cacao
centres de estudio (escuelas, colegios, conservaci6n ambiental). Se mantiene el interes de las familias,unlversidades nacionales e --- .
intcrnacionales) tienen mayores 2. Las utilidades de al menos seis CGA Informes financieros y tecnicos de las instituciones locales y nacionales de
capacidades y colaboran para aumentar la mejoran en un 30% debido a mayor eficiencia organizaciones. participar en el Proyecto y mantener
competitividad y la provision de servicios en la zerencia V actividades comerciales. vigentes sus organizaciones.
ambientales en el sector cacaotero

Al menos 6000 familias cacaoteras Entrevistas a familias productoras,centroamericano. 3. " Las organizaciones de productoresy co-
reciben dividendos y mejores prec ios de su documento de evaluaci6n final del ejecutores tecnicos mantienen su deseo y
organizaci6n por el cacao y aumentan un 20% proyecto. apertura hacia la implementaci6n de
neto sobre sus utilidades al final del cuarto modelos de gerencia participativa.
afio.
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4. Gobiernos indlgenas, municipales, Planes de manejo territorial, planes de • Las barreras culturales que previenen y
nacionales y regionales incorporan al sector apoyo y programas de fmanciamiento limitan la participaci6n plena de la mujer y
cacao en sus pollticas, agendas y planes de de los diferentes gobiemos. todos los grupos etareos son manejables y
aoovo maneio territorial v fmanciarniento. se pueden encontrar soluciones aceptables

5. Al menos lOOO.hogares, cuatro centros Informes tecnicos de campo (hogares)
culturalmente.

educativos (3 de primaria y 1 colegio
Curricula de escuelas, colegios • Existe apertura e interes por parte de las

agropecuario) y una universidad en cada pais
agropecuarios y universidades. instancias de educaci6n para establecer

incorporan en su quehacerel conocimiento programas que traten e1 tema de cacao en
local y las innovaciones y experiencias las escuelas, colegios y universidades
sistematizadas por el proyecto .

• Los lideres de las organizaciones de
productores estan realmente dispuestos a
mejorar la cohesion social de sus
organizaciones.

• Los otros eslabones de las cadenas
nacionales del cacao mantienen su interes,
presencia e infraestructura en los territorios
cacaoteros de las COAs.

6. Los beneficios ambientales de los Informes tecnicos y documentos • Se mantiene el interes de gobiernos y
cacaotales sonconocidos a escala de finca, cientlficos sobre el rol ambiental de cooperantes en apoyar la produccion de
comunidad, territorios indlgenas, territorio los cacaotales en varias escalas
municipal, pais y region centroamericana. territoriales.

cacao .

Medias utilizados para la difusi6n de
• Las organizaciones de productores,
ONGs, proyectos cacaoteros de los socios

esta informacion.
del PCC y los gobiernos en los territorios
cacaoteros de accion del PCC tienen
suficiente flexibilidad e interes para
incorporar en sus propios planes, las ideas
y enfoques del PCC.

• EI MAP logra desarrollar un mecanismo
de comunicaci6n e incidencia efectivo con
los IIderes politicos y tecnicos de los
gobiemos nacionales y regionales que
deciden sabre los problemas y

7. Al fmal del proyecto, farnilias, COAs, Memorias de reuniones oportunidades agroambientales de la
cacaocultura en America Central.

gobiemos, centros de estudio y otros aetores
Plan de acciondel proyecto, han aeordado un plan de accion • Los controles anti-corrupcion del PCC

para la continuaci6n de las estrategias del pce detectan y previen en cualquier desviacion
I y su anclaie institucional.
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Resultado 1 - Produccion y ambiente. 1.1 Al final del tercer ano, al menos 6000 Listado de arboles superiores de cacao • Las familias productoras mantienen su

Los miembros de al menos 6000 familias
hogares identifican sus arboles superiores de en fineas, con datos de ubicaci6n, interes en el cacao diversificad.o.

socias de las COAs mejoran la
cacao. producci6n, incidencia de • Los hombres no litnitan Ia participaci6n

productividad, diversificaci6n y el valor
enfermedades, caracterizaci6n de las mujeres y j6venes en las actividades

financiero y ambiental de sus cacaotales.
fenotipica y genetica, deIPCC.

e Es posible identi:licar arboles con valor
Rezistros de los productores. eco16gicoy compatibles con la producei6n

1.2 Al final del euarto aflo, en cada pais se Mapas de ubicacion y registros del cacao en eada zona de trabajo.

cuenta con 6 hade jardines clonales de cacao tecnicos de baneos de jardines clonales • No aparecen nuevas plagas 0

(productivo, tolerante a la monilia y de buena de cacao en los seis palses. Informes enfermedades (escoba de bruja) .

calidad organoleptica) establecidas y tecnicos sobre el comportamiento de • No haygrandes perturbaciones

evaluadas. los materiales geneticosen los climaticas que afecten la producci6n (p. ej.,

territorios cacaoteros. temporales durante la epoca de floraci6n).

Informes de visitas de tecnicos a los
• La ganaderia y cultivos a1ternativos no
desplazan el cultivo del cacao en las zonas

I iardines clonales y a las fincas . de acci6n del proyecto .

I
1.3 Los doseles de sombra de 6000 cacaotaIes Inventarios del dosel de sombra de los
incrementan su diversidad, complejidad cacaotales al inicio y final del

I estructural y capacidad productiva y Proyeeto.
ambiental.

Listados de especies arb6reas y otras
plantas utlles entregadas a los

I productores para plantar en el eacaotal.

1.4 AI final del proyecto aumenta la Listas de participaci6n del proyecto
proporci6n de mujeres, j6venes, adultos Entrevistas a mujeres jefes de familia
mayores U otros miembros delasfamilias que
participan en las actividades de manejo de las
fincas aplicando su conocimiento en practicas
azrtcolas y ambientales. .

I.S Al menos 6000 hogares reciben asistencia Listas de eventos de asistencia tecnica,
tecnica local oportuna y efectiva en participaci6n de farnilias y miembros, '
produeci6n sostenible y eonservaei6n visitas del personal tecnico del pce a

l....-..-. ambiental en eacaotales. lasfincas,
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Resultado 2 - Organizacion y 2.1 Las COAs mejoranen 30% sus capacidades Autoevaluaci6n de las areas de capacidad • Las organizaciones de productores en
competitividad. Las COAs mejoransu empresariales, empresarial realizadapor los cuerpos America Centralse mantienen estables y
organizaci6ny contribucional bienestarde sus administrativosy gerencialesde las COA. compartensus visionesde desarrollosocial y
familiassocias. Informes de tecnicosque brindan empresarial.

sezulmiento. • No surgen conflictosinsolublesentre basesy
2.2 AI final del cuarto afio se han duplicado los Archivos administrativos, documentosde dirigentesy entre las COA y otros grupos

acuerdos formales entre COAsy entre las acuerdos, cacaoteros,
COAs y otros actoresde la cadena en las Entrevistas semi-estructuradas a diferentes • Se reconocenlos contlictos y se resuelven,
cuales participan, actores de la cadena. • Se mantieneel interesde los productoresde

2.3 AI fmal del cuarto afio 70% de los hombres y Infonnes del sistemade monitoreodel trabajar en forma colectivapor medio de las
70% de las mujeres asociadosa la COA servicio al cliente. COA.
calificanel papel de su COA como muy Encuesta a rnuestrade socios en el Ultimo • Las COAsse mantienencompetitivas
bueno. ano, inclusivecon la entrada de nuevos

2.4 Al final del cuarto afio cada COA ofrece a sus Registros de ventas de las COAs competidoresen el sector.
asociadosal menos un nuevo mercado para Contratos de venta, conveniosde
productos certificadoscomo organicos, cooperaci6n entre COAsy otros actores de

Ia cadena,
2.5 Al final del cuarto afio aumenta en 15% la Listas de participantesen asambleasy

participaci6nde mujeresen las juntas otros eventos
directivas, eqnipos de trabajo, asambleasy Registro de funcionarios de las COAS
otros espacios de las COAs

Resulfado 3 - Plataforma de cooperation. 3.1 A1menos tres nuevas COAs que en conjunto Aetas de acuerdosy convenio,memorias Los gobiernosmantienensu interes en la
Organizaciones cacaoteras y gobiernos con orgaaismos de cooperaci6natienden al de reuni6n de los conglomerados 0 actores reactivaciony expansiondel sector cacaotero.
(indigena,nacional, regional) aplican las menos 500 hogares cacaoterosde otras areas, cacaoteros de carlapais. La cooperaci6nintemacionalmantiene su
innovaciones,aprendizajesy datos del PCC en aplican los enfoques e innovaciones del PCC Memoria de intercambiosy otros eventos. agenda de apoyoa indigenasy mestizos pobres
el manejo de los cacaotalesy en la definicion en sus propias zonas y con sus propios de AmericaCentral.
de politicasy prograrnasde gesti6n territorial, recursos en cada pais al final del nrcvecto. MAP facilita la colaboraci6na nivel regional.
mediante la plataforma facilitadapor el MAP. 3.2 Los equipos de planificaciony gestion Memories de procesosde consultay Las organizaciones de productores reconoceny

territorial de los diferentesnivelesde gobiemo reuniones. construyenuna vision conjunta sobre la cadena
definen las prioridadespara politicas y de valor de cacaoen America Central.
programas relacionadosal sector cacao con Los conflictosentre organizacionesse
apoyo del PCC. identificany solucionan.

3.3 AI final del PCC, el CATlE habra atraido aI Convenios, planes conjuntos de trabajo y Se mantienenaltos los precios y la demanda del
menos I millen de US$ de nuevosrecursos cooperaci6n cacao centroamericano,
tecnicos, humanos 0 financieros de
apalancamieutoa la plataforma de
cooperaci6ndel PCC.Estes recursos
provendran de al menos tres nuevas
institucionesde cooperacion, educacien e
investizacion internacional.
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Resultac!o 4 - Educacion y comunicacion. 4.1 Aumentaen un 20% la participacionde Registros de linea base del PCC Se mantiene el interesde las familias
Hogares,estudiantes (eseuelasy colegios mujeresen eventos del programade Listas de participantes en los eventosdel productoraspor procesosde capacitaci6n
tecnicos locales, universidades nacionalese educacionno formal sobre practicesagricolas programa de educacionno formal. Existen candidatoscentroamericanos
internacionales)y personal tecnico loca!en las y ambientalesen cacaotalesal final del cuarto academicamente aptospara realizarsus
comunidades del PCC, participanen la ano del PCC3

• investigacionesen las zonas de acci6ndel
generaci6ny aplicaci6n del conocimiento, 4.2 AI menos 32 estudiantes (con balanceen la Lista de estudiantesque participandel proyecto
metodologfas e informacion, participaci6nde hombresy mujeres), 20 PCC. Las Universidades tienen interespara

universitarios centroamericanos y doce Memoriade reuniones, tesis publicadas, incorporarseal PCC.
estudiantesde otras regiones completan su registros de graduacionen universidades.·
formacionacademicay realizan sus tesisy
prscticas en te.mas de interes del PCC al final
del provecto,

4.3 Los resultadosy aprendizajes del PCCse Publicaciony difusi6n:PaginaWeb, Portal
publican,comparteny utilizan por los grupos AgronegociosAgricolas:modulocacao;
meta del PCC (hogares,tecnicosy INAFORESTA, ShadeMotion, revistas
profesionales, Iideresde gobiernos, groforesteriaen las Americas; reportajes

I comunidadcientifica, publico general). periodico, presentacionesen congresos,,
programas de radio, etc.
Incluir mecanismopara verificarel uso de
los resultados y aprendizajes en diferentes

Ipublicos meta.
Resulead(l5 - Gerencia participativa. 5.1 Sistemasparticipativos de gerencia, Planes operativosanuales, informes Las organizaciones co-ejecutoras mantienensu
LasCOAs, los co-ejecntores tecnicos.soclos y planificaci6n, monitoreo,evaluaciony reporte tecnlcosy financieros, informesde interes y capacidadpara participaren el

I el CATIE implementan una gerencia (pM&E), funcionan adecuadamentesegun auditoriasexternas, evaluaciones proyecto,
Iparticipative, eficientey efectivadel PCC con normasy procedimientos de MFA de Noruega participativasanuaIes, correspondencia Las organizaciones co-ejecutoras mantieneny

un enfoquede equidady genero. y el CATIE, y de adaptan a! MAP. MFA Noruega - CATIE. Estudiosde linea ajustanperi6dicamente una visi6n compartida,
base. Las organizaciones co-ejecutoras reconocenlos

5.2 Estrategiatecnica-cientifica elaborada, Documento de proyecto ajustadoy conflictosY:buscan los mecanismos para
ajustaday validada contimzamente por el aceptadoperi6dicamentepor COAs, co- resolverlos.
CATIE, COAs, co-ejecutores tecnicosy ejecutorestecnicos y socios.
socios, evidenciay promueveel enfoquede
genero y equidad

5.3 Consejoscoordinadores del proyecto a nivel Memoria de reuniones de los consejos
nacionaly regional, integradosper coordinadoresnacionalesy regionales.
representantes co-ejecutoresy socios, dan Convenios,reglamentos, Informesde
orientacion, seguimientoy evaluaciona las tecnicos,
acciones del PCC. Memoria demisiones de evaluaci6n.

5.4 El i1prendizaje y las prioridadesdel PCCestaa Documentosde disefio del MAP.
presentesen los documentosde planificaci6n
de largo plaza del MAP.

5.5 Aumentaen 20 % la participacien de las Listasde participantesen los consejos, y
mujeresen los puestos de trabajoy en los equipos de trabajo
6rganos de gerenciay decisionpolltica del
PCC.

3 • El aumento de la participacion de mujeres en la aplicaci6n de practicas agricolas y ambientales se verifica a travis del indicador 1.4 del ResuJtado 1.
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Resultado 1- Produccion y Indieadnres
ambiente 1.6 AI final del tercer ailo, al menos 6000 hogares identificansus arboles superiores de cacao.
Los miembros de al menos 6000 1.7 AI final del cuarto ana en cada pais se euenta con 6 ha de jardines clonales de cacao (productive, tolerante a la monilia y de buena calidad
familiassocias de lasCOAs mejoran organoleptica )establecidasy evaluadas.
la productividad,diversificaciony el 1.8 Los doseles de sombra de 6000 caeaotales incrementansu diversidad, complejidad estructural y capacidadproductiva y ambiental.
valor financieroy ambientalde sus . 1.9 AI final del proyecto aumenta la proporci6n de de mujeres, jovenes, adultos mayoresu otros miembros de las familias que participanen las actividades
cacaotales, de manejo de las fincas.

1.10 AI menos 6000 hogares reciben asistencia tecnica local oportnna y efectiva en nroduccion sostenible V conservaci6n ambientalen caeaotales.
Productos (bienes y servlelos) Actividades Responsables Participantes Aiio Recursos

1 2 3 4 5
1.1 Treinta y ocho hectareas de Establecerjardines de yemas en Costa Rica y Honduras. CATIE, FHIA x
jardines clonalesde cacao
establecidas,mantenidas y evaluadas. Establecer y mantener 5 jardines clonales Yun ensayo CATIE, COAs y Hogares selectos, centros X X X

multiclonal por pals FHIA de investigaci6n y
universidades.

Monitoreary evaluar los jardines clonales CATIE,FHIA Tecnicos de las COA. x x x X
1.2 Investigaci6nparticipativacon Acordar el disefiode la investigacion, capacitar los equipos CATIEyCOAs Familias, equipos tecnicos X X X
familias sobre Identificacicn, locales en la facilitaci6nde la investigaci6n. locales, funcionarios de
caracterizaciony evaluaci6n de los Ejecutar la investigacion con las familias. CATIE
arboles superiores e inferioresde Sistematizar,analizar y evaluar los resultados, y compartirlos
cacao completada, con las familias.
1.3 Seis viveros comerciales de cacao Establecer la infraestructuranecesaria COAs Equipos tecnicos y X X X Fondos
y forestalesestablecidos al final del Establecery ejecutar el disei'io de produccion de plantas. asociados de las COAs. propios de
tercer afiopor las COAs para la las COAs
producci6nde plantas injertadas de
cacaoyarboles de sombra para sus
asociados.
1.4 Frutales de calidad y maderables Elaborar un plan de intervencion de doseles y produccion de CATIE y las COA Equipos tecnicos x x
valiosos introducidosen los doseles plantas.
de sombra para elevar la Producir los arboles recomendadosen un vivero por pais. COA Equipos tecnicos de las x x
diversificacicn productiva del COAs
cacaotal,mejorar las condiciones de Introducir los arboles de calidad en los doseles de fincas. COA Hoaares x x
sombra para el cacao y aumentar Ia Monitoreary evaluar el comportamientode los arboles y los COA Hogares x x x
diversidady complejidadestructural doseles en los cacaotales.
de los cacaotales.
1.5 Equipos de asistencia tecnica Seleccionary motivar los equipos tecnicos locales COAs Promotores 0 facilitadores x x x x
locales capacitarlos dan seguimiento a locales
las accionesde campo con las Elaborar plan de visitas para validar informacionde las fincas Equipos tecnicos Farnilias productoras x x x x
familias. y aplicar diagn6sticos. COAsy CATIE

Elaborar y dar seguimiento a plan de asistencia tecnica a x x x x
fincas,

1.6 Documentos sobre la Determinar la contribucion actual y potencial de los . CATIE, CIRAD COA, hogares x x x x x
caracterizaciony evaluaci6n del cacaotalespara proveer servicios ambientales en los
impacto ambiental de los cacaotales, territorios cacaoteros de cada pais y su contribucion con las
como herramienta de producci6n y convencionesintemacionales.
conservaci6nambiental, a diferentes Elaborar herramientas de valoraci6n productiva y ambiental CATIE, CIRAD COA, hogares x x x x
escalas territoriales (indigena, de los SAF con cacao.
municipio, pais, regi6n). ' 0 ·'
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Resultado 2 - Organizacion y Indicadores
competitividad. 2.6 Las COAs mejoranen 30% sus capacidades empresariales.
Las COAs mejoransu organizaci6n y 2.7 AI final del cuarto ailo se ha duplicado los acuerdos formalesentre COAs y entre las COAs y otros actores de la cadena en las cuales participan,
contribucional bienestarde sus 2.8 Al final del cuarto anD 70% de los hombres y 70% de las mujeres asociadas a la COA califican el papel de su COA como muy bueno.
families soeias. 2.9 Al final del cuartoano cada COA ofrece a sus asociadosal menos un nuevo mercado para productos certificados como organicos,

2.10 Al final del cuarto ano aumenta en 15 % la participacionde mujeres en lasjuntas directivas,equipos de trabajo, asambleasy otros espacios de las
COAs : .

Productos (bienes y servicios) Actividades Responsables Participantes Aiio Recursoe
1 2 3 4 5

1..1 Modelosoperatives, manualesde Disefiar, implementery dar seguimientoal plan de asistencia CATIE,COA TCGA, APPTA, COCABO x
procesos administrativos y tecnica en gesti6noperativay administrativa,financiera CACAONICA,
capacidades gerencialesmejorados en ACOMUITA
almenos seis COA. Facilitar procesosde organizaci6nempresarial basica en CATIE,eOA APROCAJANAKAKAW, x x x

Guatemala y Honduras. ADll'KAKAW,
APROCACAHO

Elaborar e implementarla estrategia de fortalecimiento en eATlE,eOA eOA x x
liderazgo emnresarialpara las eOA

:2.2 Estrategias de mejoramiento Disefiar e implementarde un sistemade monitoreo de CATIE Funcionariosde las eOA x x x
continuo del servicioy de 1a satisfaccion de clientesinternosv extemos de las COA
comunicaci6n con los clientes Disefiary/o ajustary ejecutar la estrategiade comunicacion CATIE,eOA Funcionariosy asociadosde x x x x x
internos (socios)y externosejecutadas de las COA consus asociadoscon enfoque de genero, lasCOA
por ocho COA.
:2.3 Planes de mercadeoestrategico Procesos de manejo intemo de certificaci6nmejorados: COA,CATIE Empresas certificadoras, x x x
para el acceso a mercados Mejorar los mecanismos internes, Realizar ajustes en otros asesores,
diferenciadosde cacaoy otros estrategias con certificadoras.
productosprovenientesdel cacaotal Elaborar/ajustar,ejecutary dar seguimiento al plan de COA,CATIE Consultoresnacionales x x
ejecutados por seis COA. mercadeo estrategicocon base en el potencial de mercado y

las capacidadesde las organizacionespara produciry
comerciaIizarcacao y otrosproductos en mercados
diferenciados

2.4 AIianzas comercialesy de ldentificar posibles alianzasy diseii.ar en forma participativa eATIE,COA COA, actores localesy x x
cooperacionestrategicasmejoradas las estrategias de competitividadpara la cadenaInmediata de regionales de la cadena
entre las COAs y los otros actoresen cada oraanizacion
las cadenas locales y nacionales en Elaborar y ejecutarun plan de las acciones acordadas eOA Personal de la eOA y de x
que estas actuan, otroasorganizaciones x x

Facilitar mesas de negociacioncomercialentre las COA, eOA,CATIE eoA, actores locales, ONG x x
facilitar ttcnicamente la Ruta Maya. y proyectos
Facilitar la negociaci6ncomercial entre las COA y olros CATIE,eOA x x x
notenciales soeiosnacionalesv regionales. .
Disefl.ar y actualizarperi6dicamenteun portal "Econegocios CATIE eOA, organlzacionesde x x x x
azrlcolas m6dulo cacaoAmerica Central". productoresy otros usuarios
Establecer e implementarestrategiade utilizaciony manejo
del portal electr6niconor parte de las eOA
Co-facilitar al menos un foro local en cada zona de accion de CATIEy las COA Actores locales, gobiernos x x x x x
las COA para que se compartainformaciony establezcan locales
alianzas principalmentecon los gobiernos locales.
Dar asesoria y seguimientoa las COA para mejorar su CATIE eOA, otras organizaciones x x x x x
incidencia en el foro nacional del cacaoen cada pais. de cada pais
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Resultado 3 - Plataforma de Indicadores
cooperaeien, 3.1 Al menos tres nuevas COAs que en eonjunto con organismos de cooperaci6n atienden al menos 500 hogares cacaoteros de otras areas, aplican los
Organizaciones cacaoteras y enfoques e innovaciones del PCC en sus propias zonas y con sus propios recursos en cada pais al final del proyecto.
gobiernos (indigena,nacional, 3.2 Los equipos de planificaei6n y gesti6n territorial de los diferentes niveles de gobiemo definen las prioridades para polfticasy programas de gesti6n
regional) apliean las innovaciones, territorial con apoyo del PCC.
aprendizajes y datos del PCC en el 3.3 Al final del PCC; el CATIE habra atraido al menos I millen de US$ de nuevos recursos tecnicos, humanos 0 financieros de apalancamiento ala
manejo de los cacaotales y en la plataforma de cooperacion del PCC. Estos recursos provendran de al menos tres nuevas instituciones de cooperaci6n, educaei6n e investigaci6n
definicion de pollticas y programas de intemaciorial.
gesti6n territorial,mediante la
plataforma facilitadapor el MAP.

Productos (bienes y servicios) Aetividades Responsables Participantes Aiio Recursos
1 2 3 4 5

3.1 Metodologiasy estrategias del Identificar organizaciones y cooperantes interesados en las CATIE Cooperaotes, x x x x x
PCC difundidasy aplicadaspor otras acciones del PCC en su zona. universidades, centros de
organizaciones de productores y Facilitar reuniones con organizaciones y cooperaotes para investigacicn, UICN
eooperantes queno son socios identificar puntos de cooperaei6n
directos del PCC. Elaborar, implementar y dar seguimiento a plaoes de x x x x x

colaboracion,
Facilitar intercambios con Uderes, equipos tecnicos y COA, cooperantes, . x x x x
productores en los palses. universidades, centros de

investigacion.
3.2 Gobiemos incluyen al sector cacao .Presentar propuestas del PCC en las reuniones de los foros CATIE Foros: CCAD, ERA, . lit x x x x
(produetividad y ambiente) en sus centroamericanosrelevantes. juntas deministros,
politieas y planes de gestion clusters nacionales
territorial. Elaborar, implementary dar seguimiento de plan de CATIE CCAD, ERA, UICN x x x . x

colaboracion del PCC en las agendas de los foros.

Brindar asistencia tecnica a gobiemos municipales a traves CATIE PCC y MAP x x · x · ...

del PCC y a los gobiemos nacionalese instancias regionales
enelMAP.
Partieiparen las reuniones bianuales del MAP con la CATIE Equipos tecnicos del PCC x x x
presentacion de los resultados del PCC.

Coordinarcan la unidad de comunicacion del MAP para CATIE Otros proyectos de CATIE x x x
incorporar las acciones del PCC en sus planes y acciones. .

3.3 Acuerdos, convenios de Promocionar el proyeelo con socios de CATIE para CATIE y Consejo Cooperantes, instituciones x x x x x
colaboracion con nuevos asocios identifiear oportunidades de cooperacion, Coordinador del de investigacion,
afines a los objetivosdel PCC para Elaborar un diagnostico de barreras de capitalizacion y tlujos proyecto organismos x x x x x
potenciar y apalancarsus acciones e de capital en el sector cacaotero Intemacionales, etc.
impactos. CATIEyCOA Organismos de x x x x x

Discutir resultados y construir propuestas de ianovacion cooperacion financiera x x x x x
Monitorear la operaci6n de mecanismos I alianzas regionales e x x x x x

internacionales
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Resultado 4 - Education y Indicadores
comunicaci6n. 4.4 Awnentaen un 20% la participaci6nde mujeres en eventos delprograma de educaci6nno formal sobre practices agricolasy
Hogares, estudiantes (escuelas y ambientales en cacaotales al final del cuarto ano del PCC.
colegios tecnicoslocales, 4.5 Al menos32 estudiantes (con balanceen la participaci6nde hombres y mujeres),20 universitarios centroamericanos(de ingenieriay
universidades nacionales e maestrla) y doce estudiantes de otras regiones completan su formacion academicay realizansus tesis y practices en temas de interes
intcrnacionales) y personal tecnico del PCC al fmal del proyecto.
local en las comunidades del PCC, 4.6 Los resultados y aprendizajes del PCC se publican, comparteny utilizan por los grupos meta del PCC (hogares, tecnicosy
participan en la generaci6ny profesionales, llderesde gobiemos, comunidadcientifica, publico general).
aplicacion del conocimiento,
metodologlas e informaci6n.

Prcductos (btenes y servicios) Actividades Responsables Participantes Alio Recursos

1 2 3 4 5

4.1 Programade educacionno Analizar el conocimiento (capital culturaly social) CATIE, COA Equipos tecnicos x

formal para 6000hogares y la demandaeducativade las familias'de los 6
disefiado e implementado. nalses (usode estudiode linea base del PCC)

Especialistas en x
Disefl.ar el programa: concepto,metodologiay produccionde medios
medios y validarloen carlapais
Producir 4 manuales tecnicos, 5 prograrnas x x
radiales v un video, adecuadospara cada pais

Capacitar equiposlocalesde las COA COA, ONG locales x x

Ejecutar,evaluar y aiustar el programa COA Hogares, CATIE x x x x

4.2 Programade educaci6nformal Caracterizarla demandaeducativa de los centros CATIE COA, ministerios de x
para al menos dos centros educativosde los 6 paises (uso de estudio de linea educaci6ny centros
educativosde primariay uno de base del PCC). ' educativos
secundaria (colegios tecnicos)

Disei'iar el programa: concepto, metodologiay CArIE Ministeriosde x
disefiado e implementado.

medios, validarloy aprobarloen carla pais. educacion, Dircctores
y docentes de centros
educativospiloto .

Producir al menos 1manual de ensefianzapara CArIE Especialistas enel x
colegios y I folleto/video para escuelaadecuados tema
para cada pais

Capacitar a docentes / gestionar aprobacionpor CATIE, equipos COAs Docentes,directores x
directores

x x x x

Ejecutar, evaluary ajustar el programa Docentes Nifios y j 6venes x x x
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4.3 Programade colaboraci6n Analizar las oportunidades de incorporaci6nen las CATIE Universidades: x

educativacon universidades eurriculasuniversitarias del tema cacao en SAF. Rectores, decanos,
nacionalessobrecacao disefiado e

Elaborary ejecutarun plan de incorporaciondel
profesores

x
implementado (ineluye20 tesis).

tema de cacao en SAF(p. ejemplo, cursos,
materiales)

Identificary seleccionartemas de investigaci6nen Estudiantes x x x X x

coniuntocon las COAsy gobiernos locales.
Profesores x x x X x

Disefiarun mecanismo de promoci6n de Profesores y x x X x
oportunidades depasantiasy tesis para estudiantes estudiantes
centroamericanos y de otras regiones.

Dar seguimiento y asesorla a los estudios de Profesoresy x x X x

campo y redaccionde las tesis. estudiantes

4.4 Medios masivosde Identifiear las neeesidades de informacionen el CATIE Tecnicos , decisores x

comunicaci6n adecuados a las sector cacao de cada grupo meta en la region. en gobiernoy
distintasculturasy publicos de organizaciones de
cada pais. cooperacion

Producir los medios de comunicaci6n: 2 RAPA, 3 Tecnicos de x x x X x
paginas Web (pCC, INAFORESTA, Portal comunicacion
Agronegocios: cacao, ShadeMotion), 4
calendarios, 10reportajesde prensa, 5 policy
briefs, >20 tesis

Haeer disoonibles los medios a los arunos meta x x x X x

Generar un sistemapara evaluarla incidenciade Organizaciones x x x X x
los mediosproducidos y aplicarlo expertasen difusion

127



Resultado 5 - Gerencia
partictpattva.

Las COAs, los co-ejecutores
tecnicos, sociosy el CATIE
implementan una gerencia _
participative, eficiente y efectiva
del PCC con un enfoque de
equidady genero.

Indicadores

5.6 Sistemas participativos de gerencia, planificacion, monitoreo, evaluaci6n y reporte (PM&E), funcionan adecuadamente segun norrnasy
procedimientos de MFA de Noruega y el CATIE.

5.7 Estrategia tecnica-cientlfica elaborada y validada por el CATIE, COAs, co-ejecutores tecnicos y socios, evidencia y promueve el
enfoque de generoy equidad

5.8 Consejos coordinadores del proyecto a nivel nacional y regional, integrados las organizaciones co-ejecutores y socios, dan orientacion,
seguimientoy evaluacion a las acciones del PCC.

5.9 EI aprendizaje y lasprioridades del PCC estan presentes en l~s documentosde planificaci6n de largo plaza del MAP.

5.10Aumenta en 20 % las muieres que uarticipan de los diferentes espacios de gerenciay decisi6n polltica del PCC.

Productos (bienes y servicios) Actividades Responsables Participantes ,\Do

1 I 2 I 3 I 4 I 5

5.1 Estrategia de coordinaci6n y
de toma de decisionesdel
proyecto estableciday activa,

Establecer, normalizar y darseguimiento aI
Consejo Coordinador Regional y a los Consejos
CoordinadorcsNacionales del proyecto.

Reuniones mensuales de los Consejos de
Coordinaci6nNacionales.

Reuniones semestrales del Consejo Coordinador
Regional.

Organizaciones co
cjecutoras APROCA,
ADIPKAKAW,TCGA,
APROCACAHO,
CACAONICA, APPTA,
ACOMUITA,
COCABO, coejecutores
tecnicos ANAKAKAW,
FHIA, Green & Blacks,
Promundo Humano,
socios y CATIE

Representantes de las
organizaciones

X -I x X I x I x

Reunioncs de coordinacion con los equipos I CATIE
tecnicos, coejecutores, consultores, especialistas,
socios y otros actores.

Establecery facilitar la estrategia de I CATIE
comunicaci6n entre los co-ejecutores, socios del
proyecto, instancias internes del CATIE Yen foros
nacionales e internacionales.

Establecer y dar seguimiento a la coordinacion de I CATIE
actividades con el MAP: planificaci6n conjunta,
reportes y cvaluaciones

Coejecutores, soclos y I x I x I x I x I x
funcionarios del PCC

--
EI consejo t x j x Lx f x j x
coordinador y socios.

MAP,PCC
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5.2 Proeedimientos e instrumentos Estableeer y actualizar periodicamente el sistema CATIE OTN, COA, adm6n. x x x x x
para la administraci6n y torna de de contabilidad y finanzas. Elaborar reporte de PCC
decisiones del proyecto gastos mensuales e informes financieros
apropiados, actualizados y trimestrales. Elaborar presupuestos semestrales
disponibles para las por COA y PCC. Ajustar el manual de
organizaeiones coejecutoras. proeedimientos administrativos del PCC y

nresentarlo a las COAS para su aalicacion.

Estableeer e implementar sistemas de eontrataci6n CATIE Recursos humanos, x x x x x
de servieios V adquisiciones de bienes. proveduria

Estableeer e implementar el proceso de CATIE Coejeeutores y socios x x x x x
planifieaci6n operativa: Planes operativos anuales
y semestrales para las COAs, el pais y el provecto.

Realizar auditorias externas anuales e internas Auditoria CATIE, Administrativos en
eada dos afios, empresas contratadas CATIEyCOAs

Elaborar informes de avanee semestrales para CATIE COAs, Embajada de x x x x x
COAs y MAP, anuales para la Embajada de Noruega
Norueza,

Ineorporar los instrurnentos de planificacion del CATIE Coordinaci6n del x x x x x
MAP al PCC. EI PCC se reporta regularmente en MAPyPCC
MAP Y se Ie incluye en la planificaci6n
presupuestaria a largo plazo.

5.3 Estrategia de monitoreo y Realizar talleres y reuniones para establecer y dar CATIE COAs, CATIE, socios, x x x x x
evaluacion participativa seguimiento al monitoreo. comunidades
establecida opera y brinda Disefio, ejecuci6n y sistematizaci6n del proeeso
informacion para la toma de de evaluaci6n participativa anual.
decisiones del PCC. Elaborar doeumentos : memorias e informes sobre

el monitoreo V evaluaci6n del PCC.
Realizar misiones de revisi6n del proyeeto de Embajada de Noruega COAsyCATIE x x
medio termino y de cierre.

5.4 Estrategia tecnica/cientifica Disefiar y concensuar la estrategia tecnica CATIE Coejecutores y socios x x x x x
del proyeeto implementada operativa con los co-ejecutores

Conducir tecnica y cientifieamente todas las CATIE x x x x x
actividades del nrovecto

Reuniones de coordinacion con socios, CATIE Representantes de x x x x x
organismos de cooperaci6n para busear apalancar organismos
las aetividades del proyeeto internacionales,

universidades etc.
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Anexo 6. Plan de monitoreo y evaluaclon de los indicadores del marco 16gico del PCC.

Para medir objetivamente los impactos del pee, es necesario: 1) conocer la situaci6n de los
indicadores al inicio, durante y despues de finalizar el PCC, y 2) acordar un protocolo minima
para la medici6n de los indicadores. Este anexo se organiza entres secciones:

1. Linea base de los indicadores del marco 16gico. Consiste en una primera versi6n de la
situaci6n inicial de los indicadores del marco logico, elaborada sobre la base de los
diagnosticos de linea base realizados en el 2007. Para algunos indicadores no ha sido
posible completar esta informaci6n. En ese caso, se sefl.alan algunas tareas parapoder
completarla durante el primer ailo del proyecto. Algunos indicadores corresponden a ia
generaci6n y uso de productos del proyecto, por 10 tanto no apliea el estableeimiento de
una linea base para elIos. Este es el caso de los indicadores de los Resultados 4 y 5, asf
como de algunos del Resultado 3.

2. Protocolo de monitoreo de lndicadores. Es una matriz que establece los insumos
basicos para e1 seguimiento 0 monitoreo de los indicadores del prop6sito y los cinco
resultados establecidos en e1 marco logico del proyecto. Estos indicadores seran medidos
por el equipo y los socios del proyecto. Para cada indicador se han establecido los
siguientes aspectos:

a. Definicion: conceptualiza que es 10 que el indicador exactamente mide 0 verifica,
incluyendo 1a explicaci6n de terminos importantes mencionados en su
fonnulaci6n . .

b. Terminos importantes: Se aclaran los conceptos utilizados en Ja redacci6n del
indicador.

c. Campos de observacion: campos para los cuales debe compilarse informacion. En
algunos casos se sefl.ala tambien c6mo sera procesada esa infonnaci6n para
establecer el valor de indicador.

d. Medios de verificaci6n: Se mencionan los que figuranen el marco logico, pero
tambien se sugieren otros en el caso de que se haya considerado que ·Ios iniciales
no son suficientes.

3. Plan de monitoreo de indicadores. Es una matriz que establece los aspectos operativos
basicos a ser considerados para que el monitoreo se realice efectivamente:

a. lQuienes tomaran y analizaran la infonnaci6n?
b. lD6nde se hara la medici6n? Localizaci6n.
c. lCmindo? Afio de colecci6n de datos, ademas de la linea base.
d. Costo: Actividades necesarias para 1a toma de datos y su proceso, que no sean

parte de la rutina del proyecto.
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Indicador 1. Al menos 6000 hogares cacaoteros utilizan germoplasma superior de cacao,
mejoran el dosel de sombra y valorizan su cacaotal con la siembra de frutales y maderables de
calidad.

Linea base Uso degermoplasma superior de cacao: Sobre la base del muestreo de 250
hogares cacaoteros en cada territorio cacaotero del PCC, se estima que la
proporci6n de ellos que utiliza germoplasma superior de cacao (cacao injertado
con clones superiores) es baja. En general, el cacao crioUo yel cacao hibrido
son los que ocupan mayor superficie en los cacaotales. Ver mas detaUes en
Cuadros 5.1 y 5.2.
Doseles de sombra diversos y estructuralmente complejos: Sobre la misma
base, se estima que la diversidad y complejidad estructural de los doseles de
sombra es media ..

- - Valorizacion del cacaotal: Asimismo,se estima que la valoracion .financiera y
ambiental de los cacaotales de dichos hogares es media.

El Cuadro 5.1 resume algunos datos de los doseles de sombra en los cacaotales
de Centroamerica,

Fuentes Orozco y Deheuvels (2007b).
Tareas Para todas las COA, es necesario formular las conclusiones de la informacion

pendientes de la lfnea base en terminos de proporcion de hogares que utiliza germoplasma
superior de cacao y que manejan correctamente los doseles de sombra.
Tambien es necesario presentar el dato del valor financiero medio de los
cacaotales.
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Cuadro 5.1. Estimaci6n del uso de germoplasma superior de cacao, estado del dosel de sombra y uso de frutales y maderables por los hogares
cacaoteros de las COAs. Datos basados en inventarios de fincas Y.cacaotales de 250 hogares por COA, 2007 (Orozco y Deheuvels 2007b).

COA Rankeo de tipe de germoplasma PROPORCION Caracteristicas doseles CALIDAD Otras especies con valor econ6mico VALOR
Ipor sunerflcie ocupada HOGARESQUE DOSELES CACAO

illjertado hfbrido- crioUo USA Densidad N6mero Riquez Frutales y Maderables TALES

mejorado GERMOPLASMA (arbha-1
) de a de mnltiprop6sito

SUPERIOR CACAO estratos spp*
ACOMUITA 3 2 1 6% 124±30 3 7±2 Media Bactris gasipaes Cedrela odorata Media
(Costa Rica) Citrus sinensis Cardia alliodora

Persea americana .
A.PPTA .- 2 1 0% 137±47 3 8±2 Media Bactris gasipaes Cedrela odorata Media
(Costa Rica) Citrus sinensis Cordia alliodora

Cupania cinerea
Nephelium lappaceum
Persea americana
Spondias mombin
Ervthrina noenpigiana

APROCA 1 3 2 baja 194±50 2 7±2 Media Citrus spp. . Cybistax donnell- Media
(Guatemala) Cocos nucifera smithii?

Inga ssp Cedrela odorata
Manguifera indica Cordia a//iodora
Persea americana

APROCACAH 3 2 1 baja 108 ±55 2 7±2 Media Byrsonima cassifolia Cedrela odorata Media
o (Honduras) Citrus spp. Cordia alliodora

Cocos nucifera
Gliricidia sepium
Inga ssp
Manguifera indica
Musa spp
Nephe/ium lappaa ceaum
Persea americana
Pouteria sapota
ISvzi.lrium malaccenssi
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COA Rankeo de tipo de germoplasma PROPORCI6N Caracteristicas doseles CALIDAD Otras especies con valor eeoaemteo VALOR
lnor superfiele ocunada HOGARESQUE DOSELES CACAO
injertado hibrido- criollo USA Densidad Numero Riquez Frutales y Maderables TALES

mejorado GERMOPLASMA (arb ha") de a de multiprepesito
SUPERIOR CACAO estratos spp*

CACAONICA 3 1 2 media? 118 ±35 2 7±3 Baja Bactris gasipaes Cedrella odorata Medio
(Nicaragua) Citrus spp. Cordia alliodora

lnga sp Juglans
Manguifera indica ollanchana
Musa spp
Persea americana
Psidium guajava
Tamarindus indica
Gliricidia senium

CAHABON I 3 2 alta-media? 198 ±75 3 6±2 Baja Citrus reticulata Cedrela odorata Baja
(Guatemala) Citrus spp.

Gliricidia sepium
lnga ssp
Persea americana
Pouteria sapota
Theobroma bicolor

COCABO 3 2 1 baja 85 ±30 .sin datos 6±2 Baja Citrus sinensis Cedrela odorata Baja
(panama) Guazuma ulmifolia Cordiaalliodora

Inga spp
TCGA 2 1 -- alta? 92±40 2 6 ±3 Media Bixa orellana Cedrela odorata Medio
(Belice) Citrus spp. Cordia alliodora

Cocos nucifera
Gliricidia sepium
Inga ssp
Leucaena leucocephala
Manguifera indica
Musa spp.
Persea americana

*Nfunero de especies registradas en 250 parcelas temporales de 1000 m~ (20x50 m) por pais.
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Cuadro 5.2. Ailo de siembra, area promedio plantada y tipo de material de siembra usado por
tipo de cacao en las fincas de las eOA socias del PCC, primer semestre 2007.

COA Tipo Ano de Area promedio Material de siembra utilizado (%)
(variedad*) siembra (ha) %

Semillas
P lantas de Plantas

vivero iniertadas
CACAONICA Criollo 1980-89 1.34 (±1.06 34 45 55 ---

Hfbrido 1990-95 1.57 (±1.33 40 15 75 10
Injertado 2000-03 1 (±0.7 26 --- 90 10

Toledo Hibrido 1995-05 0.8 (±0.06 100 8 92 ...
APROCACAHO CrioUo 1982-90 1.3 (±1.3 48 45 50 5

Hfbrido 1992-00 0.91 (±O.9Y 34 30 65 5
Iniertado 1995-07 0.5 (±OAJ 18 -- 10 90

ACOMUITAy Criollo 1927-06 1.5 41 93
APPTA Hfbrido 1982-06 1.2 34 60

Iniertado 2003-06 0.9 25 --- -- 100
• Nombres locales dados par el productor a las variedades 0 "tip os" de plantas de cacao que tiene en sufinca. En
parentesis se presenta la desviaci6n estandar,

Indicador 2. Las utilidades de al menos seis COA mejoran en un 30% debido a mayor eficiencia
en la gerencia y actividades comerciales.

Linea base
Fuentes
Notas

Tareas
pendientes

Pendiente.
Junkin (2007b), diagnosticos empresariales de las COA.
Deficiencias en los registros contables, es dificil su calculo. En todo caso,
deberfan registrarse las utilidades de las COA al fmal del primer ano del
proyecto, para que pudieran compararse a las utilidades obtenidas al final
delmismo.
Completar la informaci6n relacionada a los campos de observacion, E1
Cuadro 5.3 presenta una base para la organizaci6n de la infonnaci6n.

Cuadro 5.3. Utilidades de las COAs y principales desafios para la gerencia y operaciones
comerciales, ano 2006, segun diagn6sticos empresariales (en miles de d6lares estadounidenses).

ACOMUITA* APPTA***
Utilidad operativa -80
Costos operacion y 126
admfnlstraelen
Utilidad bruta 46
Costo ventas 598
Inzresos ventas 8 644
Retos de la gerencia La actividad AUN no logra cubrir los costos Falta organizaci6n empresarial,

de administraci6n. mejorarniento planta, cacao para
Acciones necesarias en promoci6n, satisfacer demanda, rnejorar registros
distribuci6n y mercadeo, organizaci6n para contables, operaciones de venta.
control contable y seguimiento a la Empresa
de Chocolate.

'"Tipo de cambio: 1 USD = 500 colones costarncenses
** Incluye varies otros productos, como banana organico.
Fuentes: Vargas Mora (2007) para ACOMUI TA, Solano (2007) para APPTA.
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Indicador 3. Al menos 6.000 familias cacaoteras reciben dividendos y mejores precios de su
organizacion por eI cacao y aumentan en un 20% sus utilidades netas.

Linea base

Fuentes
Notas

Tareas
pendientes

Las COAs involucran directamente a 5866 familias socias, que producen
cacao organico y convencional. Las COAs pagan el cacao seco y
fennentado a sus asociados a un precio promedio de U$ 1.41 kg-l y el
ingreso bruto anual por la venta de cacao se estim6 en U$ 360 finca" (Ver
detalle por COA en Cuadro 5.4). Los productores de Costa Rica, Nicaragua
y Panama son los que mantienen mayor fidelidad-venden el 100% ·de su
producci6n-a su COA y los que Bevan mayor control sobre los costas e
ingresos del cultivo del cacao. En Honduras y Guatemala dada la debil
relaci6n COA-socio la producci6n de cacao se fuga via intennediarios que
Began a las fincas a comprar de contado el grano, muchas veces sin
fennentar.
Orozco y Deheuvels (2007b)
No hay informacion actual que pennita estimar costas de produccion, y por
10 tanto utilidades. Tampoco hay menci6n de que las COAs distribuyan
dividendos entre sus socios.
Completar la infonnaci6n relacionada a los campos de observaci6n: Costos
de producci6n y utilidad media por venta de cacao de los productores de
cada COA e ingresos por dividendos COA (si se empezaran a distribuir).

Cuadro 5.4. Numero de socios, fidelidad (porcentaje de productores que venden toda la
producci6n a su COA), precio promedio de venta y porcentaje de productores que Ileva registros
de los ingresos y egresos del cacao (por pais y COA, 2007). .

COA-PAIS Productores Fidelidad Precio promedio Registra
(%) venta (US kg· l ) . costoslingresos

(%)
Belice-TCGA 1034 30 1.80 12
Guatemala-ADIPKAKAW 1800 7 1.85 2
Guatemala-APROCA 66 5 1.25 1
Honduras-APROCACAHO 300 12 1.15 5
Nicaragua-CACAONICA 548 90 2.0 70
Costa Rica-APPTA 1180 60 0.70* 75
Costa Rica ACOMUITA 140 80 0.70* 46
PanaITIli-COCABO . 868 83 1.14 37
* cacao humedo 0 en baba.
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Indicador 4. Gobiemos indigenas, municipales, nacionaies y regionales conocen los resultados y
aprendizajes del PCC sobre los beneficios productivos y ambientales d e los cacaotales de
Centroamerica e incorporan al sector cacao en sus politicas, agendas y planes de apoyo, manejo
territorial y financiamiento para aprovechar.

Linea base

Fuentes

Tareas
pendientes

No hay incorporaci6n explfcita del sector cacao en polfticas, agendas y
planes de apoyo, manejo territorial y financiamiento de los gobiernos de
diferentes niveles en el ambito del proyecto.
Disponible en el informe de consultorfa sobre aspectos legales y
gubemamentales del sector cacao en cada pais (no finalizado). 0 y
Deheuvels (2007) proveen un listado de leyes 0 regulaciones que
intervienen en la producci6n de cacao en los ambitos del pce; asi como de
los servicios ambientales reconocidos legalmente.
Revisi6n del informe para elaborar una breve descripci6n de la relevancia
actual del sector cacao en polfticas, agendas, planes de apoyo y otros
lineamientos de acci6n de los gobiemos.

Indicador 5 Al menos 1000·hogares, cuatro centros educativos (2 de p rimaria y 1 colegio
agropecuario) y una universidad en cada pafs incorporan en su quehacer el conocimiento local y
el 50% de las innovaciones y experiencias sistematizadas por el proyecto.

Linea base
Notas

No aplica.
EI indicador se refiere a la generaci6n y difusi6n de productos del
proyecto, por 10 tanto no aplica el establecimiento de una linea base.

Indlcador 6 Los beneficios ambientales de los cacaotales son conocidos a escala de finca,
comunidad, territorios indigenas, territorio municipal, pais y regi6n centroamericana.

Linea base
Notas

No aplica,
EI indicador se refiere a la generaci6n y difusi6n de productos del proyecto
y su anclaje institucional por 10 tanto no aplica el establecimiento de una
linea base.

Indicador 7 Al [mal del proyecto, familias, eOAs, gobiernos, centros de estudio y otros actores
del proyecto, han acordado un plan de acci6n para la continuaci6n de las estrategias del pce.

Linea base
Notas

No aplica.
El indicador se refiere a la generacion y difusion de productos del
proyecto. por 10 tanto no aplica el establecimiento de una linea base.
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Notas

Linea base
Fuentes

Indicadores del Resultado 1

Indicador 1.1 Al final del tercer afio, al menos 6.000 hogares identifican sus arboles superiores
de cacao.

Pendiente.
Encuesta de hogares, fincas y cacaotales, aplicada entre marzo y julio del
2007 en las zonas de trabajo de las COAs (pregunta 3.2 l,Cuantos arboles
buenos productores de cacao tiene usted en su finca?).
La definicion de arbol ideal para los productores de cada pais se recopilo
en las zonas de trabajo de las COAs, y esta reportada en el Diagnostico de
familias, fincas y cacaotales (Orozco y Deheuvels 2007a).

Tareas pendientes Terminar el proceso de datos de la encuesta.
Indicador 1.2 Al final del cuarto ano en cada pais se cuenta con 6 ha de jardines clonales de
cacao productivo, tolerante a la monilia y de"buena calidad organoleptica establecidas y
evaluadas.
Linea base

Fuentes
Notas

Tareas pendientes

En general, los parses no disponen de bancos de germoplasma de calidad, y
si disponen de elIos, su material no es accesible a las familias productoras
de cacao asociadas a las COAs. Ver detalle en Cuadro 5.5.
(Aguilar y Deheuvels 2007b).
Agregar al final del indicador el siguiente texto: "accesibles a las familias
productoras asociadas a las COAs" .
Completar la informacion para Panama, y en cuanto a accesibilidad, para
Costa Rica.

Cuadro 5.5. Existencia y disponibilidad de germoplasma de calidad para las familias productoras
asociadas a las COAsen diferentes parses de America Central.

Pais .Existen bancos de eermoplasma accesibles?
Belice No Jardin clonal establecidopor Hershey Food Co., ahora propiedad privada dedicada a

citricos.
Guatemala Si,3. El germoplasma de losjardines se encuentra en etapa de evaluaci6n y no estan

disponibles a los productores.Dos estan en malestado, s610 el de la Facultad de
Agronomia de la Universidadde San Carlos (FAUSAC), tiene un buen manejo y .
actualmente estan evaluando los materiales.

Honduras Si,3. En promedio distan de APROCACAHO 90 Ian (aproximadamente 1.5 horas). EI
material vegetativo disponible para las comunidades son semillas e injertos a un
precio promedio nor olanta de U$ 1.

Nicaragua Si,4. Todos los centros se ubican a una distancia considerable de CACAONICA, 10que
limita su acceso. La mayorfa de elios no dispone de suficiente material para llevar a
las comunidades.

Costa Rica Si (CATIE)
Panama Sin informaci6n
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Indicador 1.3 Los doseles de sombra de 6.000 cacaotales incrementan su diversidad,
complejidad estructural y capacidad productiva y ambiental.

Linea base.

Fuentes
Netas

Fuentes
Notag

Tareas
pendientes

Diversidad: Segtin los datos tornados en 25 ha de cacaotales, estes
contienen entre 125 y 145 especies arb6reas en eI dosel de sombra. El
laurel (Cordia alliodora) y el cedro amargo (Cedrela odorata) son las
especies maderables representativas; varios genotipos de bananos, guineos
y platanos (Musa spp.), naranja (Citrus spp), coco (Cocos nucifera) ,
mam6n chino (Nephelium lappaceum), mango (Manguifera indica), zapote
(Pouteria sapota) y aguacate (Persea americana) son los. frutales mas
comunmente plantados en los cacaotales centroamericanos. Otras especies
de sombra abundantes en los cacaotales son madre cacao tGliricidia
septum) , guabas (Inga spp), pataxte (Theobroma bicolor), leucaena

-'- - - ·· ..·-· ,, --'- -- - - .....,...· - · ·- ·· .,· ·- - -(1;e·ucana leucosephala) 'y la palma de pejibaye (Bactris gasipaes). Ver
detalle de especies en Cuadro 5.1, Indicador 1.
Complejidad estructural: La mayoria de los doseles contienen arboles con
copas ubicadas en tres estratos verticales (bajo <10 m; medio 10-20 m; y
alto >20 m), con proporci6n 60:30:30 % del total de arboles/ha en el
cacaotal, respectivamente.
Capacidad productiva (sombra, madera, fruta, ornato y rito, etc.): La
especies son plantadas, manejadas y aprovechadas como madera, fruta,
lena y sombra. Ver Indicador 1.
Conservacion ambiental (conservacion de suelo, agua y biodtversidad y
captura de carbona): No se cuenta con informaci6n.
Orozco y Deheuvels (2007b) . .
Se dispone informaci6n de capacidad de fijaci6n y almacenamiento de
carbone para SAF cacao en Talamanca. Este indicador tiene traslape con
el Indicador 1 (Prop6sito) .

Tareas pendientes Una actividad identificada para el primer afio del proyecto es caracterizar
las capacidades de conservacion ambiental de los cacaotales de todas las
COAs.

Indicador 1.4 AI final del proyecto aumenta Ia proporcion de mujeres, jovenes, adultos mayores
U otros miembros de las familias que participan en las actividades de manejo de las fincas
aplicando su conocimiento en practicas agricolas y ambientales.
Linea base En promedio, solo el 26% de rniembros no jefes de familia conocen 0

aplican diferentes practicas ambientales y agrfcolas en las fincas cacaoteras
sodas de las COAS. S6lo los miembros de Las familias socias de
ACOMUITA y APROCACAHO tienen una proporcion cereana al 50%.
Ver detalle en Cuadro 5.6.
Diagn6stico de familias, fincas y cacaotales (Orozco y Deheuvels 2007b).
El equilibria de participaci6n en ACOMUITA se explica par Ia tradici6n
local de matriarcado, mas no se ha encontrado una razon que explique la
alta participacion de mujeres y otros miembros de las familias sodas de
APROCACAHO en las practicas productivas.Este equilibrio no se da en la
participacion en la gesti6n (Ver indicador 2.6).
Recopilar informaci6n que explique cifras de participacion en
APROCACAHO (ver nota).
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Cuadro 5.6. Proporci6n de hombres vs, mujeres u otros miembros de la familia que conocen 0

aplican diferentes practicas ambientales y agricolas en las fincas cacaoteras socias de las COAs.
(Informaci6n de 1500 diagnosticos en seis pafses).

Practicas ambicntales Practicas agrfcolas
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Panama COCABO 76 73 27 49 79 21

APPTA 91 70 30 54 77 23
Costa Rica

ACOMUITA 75 48 52 46 47 53

Nicaragua CACAONICA 94 74 26 62 67 33

Honduras APROCACAHO 68 53 47 40 53 47

Belice TCGA II 96 4 21 99 1

ADIPKAKAW 3,5 100 0 33 94 6
Guatemala

APROCA 20 74 26 18 83 17

Promedio de las 8 COAs (%) 55 74 26 40 7S 25

Indicador 1.5 Al menos 6.000 hogares reciben asistencia tecnica local oportuna y efectiva en
producci6n sostenible y conservaci6n ambiental en cacaotales.

Linea base De la informaci6n disponible, se deduce que al menos tres de las COAS
tienen programas limitados de asistencia tecnica para los hogares socios,
dirigido a aspectos de producci6n (Cuadro 5.7).

Fuentes Diagn6stico de familias, fincas y cacaotales (Aguilar y Deheuvels 2007b),
diagn6stico municipal y distrital y entomo de las COAS (Orozco y
Deheuvels 2007c), Caracterizaci6n de las cadenas productivas de cacao y
diagn6stico de cooperaci6n entre actores (Vargas 2007)

Tareas pendientes Completar informaci6n y analisis.
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Cuadro 5.7. eOAs y programas de asistencia tecnica.

COA_. --.. Hogares Programas Caracteristicas
socios extension

ACOMUITAy 70,1180 No ACOMUITA lleva a cabo capacitaciones en manejo productivo de
APPTA (Costa diversos cultivos , entre ellos el cacao.
Rica)
APROCA 66 Si Sin infonnaci6n
(Guatemala)
APROCACAHO 300 No La presencia de APROCACAHO en las comunidades es nula.
(Honduras) Hace 20 af'l.os APROCACAHO trabajaba en 75 comunidades

distribuidas en 3 municipios. Los diagn6sticos de Ifnea base se
realizaron en 42 comunidades, en las cuaIes se pretende
restablecer el accionar de 1aCOA.

CACAONICA 548 Sin informacion
(Nicara2ua) 0.- • . •

ADIPKAKAW ADIPKAKAW ofrece a sus socios servicios de procesamiento de
(Guatemala) cacao, acopio en baba, acopio en seco e inician con un servicio de

comercializaci6n. Ademas, brindan asistencia tecnica como
podas, injertos, supervision y control de enfennedades. Pero las
limitantes para poder dar excelentes servicios es que no cuentan
con suficientes recursos.

COCABO 868 COCABO ofrece servicios a sus asociadas, los cuales van desde
(panama) la oferta de servicios tecnicos basicos hasta la comercializaci6n de

su producci6n.
TCGA (Belice) 1034 Si Las extensionistas l.cuantos? tienen un plan de visitas a los

productores que completan en un 1.5 0 2 meses, durante la visita a
los productores se llevan y discuten los mensajes de la COA. No
existe una "agenda" para capacitaci6n anual, cadaextensionista
organiza eventos comunales 0 individuates. Toda la capacitacion
se realiza en el campo baio el principle de aprender haciendo

Indicadores del Resultado 2

Indicador 2.1 Las COA mejoran en 30% sus capacidades empresariales,

Linea base

Fuentes
Notas

Tareas
pendientes

La Tabla 8 muestra los resultados ponderados del diagn6stico por area de
capacidad de seis eGA, tornando en cuenta la importancia relativa de cada
area para su exito empresarial; la Figura 5.1 expresa el estado de las
capacidades empresariales de las seis eOA individualmente.
Junkin (2007, Anexo 1 del documento del proyecto).
Cuadro 5.8 muestra la escala de ponderaci6n utilizada para el calculo
(citada en la siguiente secci6n.). Cuadro 5.9 califica en forma global la
capacidad empresarial por COA .
Incluir en la linea base la calificacion de las capacidades empresariales de
dos COA (Guatemala).
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Cuadro 5.8. Escala de Ponderaci6n de los Resultados del Autodiagn6stico Empresarial
(Junkin 2007).

" ~~i 'dtl ' C~l>~ci~alf ' , • : ' i, ;" ;:'i " ":'::'i ' \ r;:: "" " " " rf~,fu~m9 rQsml~ " '::.,:.'" , , , ":: ;<;·} :l~~na¢t~,q6n :;:: " ::." '
Orientaci6n estrategica 10 12
Organizacion empresarial 10 15
Servicios y capacidad fisica 10 15
Administraci6n financiera 10 12
Control contabley control intemo 10 12
Comercializaci6n y mercadeo 10 15
Alianzas estrategicas y redes 10 10

Equidad e inclu si6n 10 9

Total Posible 80 100

Cuadro 5.9. Calificaci6n global ponderada de las capacidades empresariales de seis COA, primer
semestre 2007 (Junkin 2007). Calificaci6n: 1 = minimo; 10 = maximo.

'CQ"' ,' \. -, .. fQ:n.taie
ACOMUITA (Costa Rica) 64.24
APPTA (Costa Rica) 65.66
APROCACAHO (Honduras) 3735
CACAONICA (Nicaragua) 60.07
COCABO (Panama) 77.12
TCGA (Helice) 64.67

11 ',- ,' _.
1 "

" ~ I

r '- ~.";,-c~,,.:,- ,

" .' " '.. . - ' .

~:1 ' : .? M *trA

:: .."'~
: nucAO!I:.CA '

r·~:::~
,

~ .~.

/~<:.?~2C~t~<~C?~? .. .. ··.
.; . : .

Figura 5.1. Calificaci6n de capacidades empresariales de las COA participantes en el proyecto,
primer semestre 2007, mostrando una importante variabilidad de capacidades en funci6n a las
diferencias en experiencia y etapas de desarrollo de las organizaciones. Fuente: Junkin (2007).
Calificaci6n: 1 = minima; 10 = maximo
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Indlcador 2.2 Al final del cuarto ailo se han duplicado los acuerdos formales entre COAs y entre
las COAs y otros actores de la cadena en las cuales participan.

Linea base

Fuente

Tareas
pendientes

Al menos dos de las ocho COAs participantes del proyecto tienen una alianza
entre sf (APPTAy COCABO)t que es reaIidad un convenio tripartito con la
empresa costaiTicense FINMAC, para industrializar el cacao y comercializarlo
bajo esquemas de valor agregado..

La descripcion hecha por Vargas (2007) de Ia cooperacion entre actores de la
cadena productiva cacaotera en los paises de accion del pee, menciona y
describe las alianzas de cooperacion y comerciales en cada pais.

Vargas (2007).

La cuantificaci6n de acuerdos formales entre las COAs y otros actores de la
cadena en las cuales participan debe ser completada para cada eGA. Vargas
(2007) presenta la informacion par pais, seria necesario establecer cuales son
acuerdos formales y cuales no.

Indicador 2.3 AI final del cuarto afio 70% de los hombres y 70% de las mujeres asociadas a la
eOA califican el papel de su eGA como muy bueno.

Linea base

Fuente

Tareas
pendientes

El Cuadro 5.10 muestra una clasificaci6n preliminar del grade de satisfaccion
de asoc iadas de dos eGA, as! como las observaciones que justifican esa
calificacion,

Vargas (2007a).

La tabla debe ser revisada y completada como parte del analisis de informacion
del diagn6stico. Ademas, la informacion debe ser discriminada por genero,

Cuadro 5.10. Satisfacci6n de los asociadas a las eGA (elaborado con base en Vargas 2007a).

..
()~seivaciones ~ I3s entresdstas rl!a.iz~das!llQSa,etor~s.. COA Ql'a(J() tleslltisfacci6c.n de Ips aspciilllQs

ACOMUITA
ADIPKAKAW
APPTA
APROCA

APROCACAHO Baja • Sentimiento por parte de los productores de no
identificaci6ncon la asociaci6n de nroductores

• FaIta trabajo en la consolidacion de los procesos

CACAONICA Regular internes de certificacionpara el mercado organico y el
reconocimiento de calidades para los productores
asociados.

COCAB0_ .
TCGA
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Indicador 2.4 Al final del cuarto ano cada COA ofrece a sus asociados al menos un nuevo
mercado para productos certificados como organicos,

Linea base

Fuente

Actualmente s610 tres COAs ofrecen a sus asociados al menos un mercado para
productos certificados como organicos: TCGA (Belice) exporta al mercado
organico y justo provisto por Green and Black's (G&B), APPTA compra araza,
varias frutas y banano. COCABO compra banano organico .
Bajo el esquema de comercio justo, COCABO (panama) dirige la mayor parte
de la producci6n de sus asociados a la industria europea; asi como
CACAONICA (Nicaragua) y APPTA.
• Vargas (2007b).

Indicador 2.5 Al final del cuarto afio aumenta en 15% la participaci6n de mujeres en las juntas
directivas, equipos de trabajo, asambleas y otros espaciosde las COAs.

Linea base

Fuente

La participacion de la mujer en las juntas directivas, equipos de trabajo,
asambleas y otros espacios de las COA es reducida. En la mayoria de las
organizaciones, apenas el 15% de los soeios son mujeres, y se observa en
algunos casos porcentajes inferiores al 5%. Las juntas directivas de la
mayorfa de las organizaciones tienen una 0 dos mujeres, que representan
entre 15 y 20%, con excepci6n de las COA de Costa Rica (Cuadro 5.11).
Estrategia de genero y eguidad del PCC.

Cuadro 5.11. Numero de soeios por sexo, pais y COA, y actividades en 2007.

*COCABO, ADIPKAKAW YAPROCA no facilitaron esta informacion,

Pais COA Nume ro %mujeres % participaci6n % participaci6n %mujeres
de socios SOCIAS de mujeres en de mujeres en las trabajadoras por

Asambleas Juntas directivas COA

Belice TCGA 1034 3% 11% 15 20%

Honduras APROCACAHO 300 8% 10% 10 50%

Nicaragua CACAONICA 548 3% 6% 20 37%

Costa Rica ACOMUITA 70 100% 100% 100 100%

APPTA 1180 37% 43% 37 45%

Panama COCABO 868 2% ND* 14 20

Guatemala ADIPKAKAW 1800 ND* * *

APROCA 66 18% ND* * *

TOTAL 4066 15%.. ".
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Indicadores del Resultado 3

Indicador 3.1 AI menos tres organizaciones de productores y socios que atienden al menos 500
hogares cacaoteros de otras organizaciones y los organismos de cooperacion nacional e
intemacional que les apoyan, apliean los enfoques e innovaciones del PCC en sus propias zonas y
con sus propios recursos en cada pafs al final del proyecto.

Linea base
Notas _ _

No aplica.
EI indicador se refiere a la generacion y difusion de productos del
proyecto t por 10 tanto no aplieael establecimiento de una linea base.

Indicador 3.2 Los equipos de planificaci6n y gesti6n territorial de los diferentes niveles de
gobiemo defmen las prioridades para polfticas y programas relacionados al sector cacao con
apoyo del rcc.

_ Linea base
Notas

No apliea. .
EI indicador se refiere a Ia generacion y difusi6n de productos del
proyecto, por 10 tanto no aplica el establecimiento de una linea base.

Fuente
Tareas
pendientes

Indicador 3.3 Al final del PCC, el CATIE habra atrafdo al menos 1 mill6n de US$ de
nuevos recursos tecnicos, humanos 0 financieros de apalancamiento a la plataforma de
cooperaci6n del PCC. Estos recursos provendran de al menos tres nuevas instituciones de
cooperaci6n, educaci6n e investigaci6n internacional. .
Linea base Al inicio del proyecto, una instituci6n de cooperaci6n y dos de investigaci6n,

de nivel intemacional, han puesto recursos a disposici6n del PCC, ademas de
MFA Noruega. Su nombre y tipo, el tema de cooperaci6n y el monto estimado
aportado se aprecia en Cuadro 5.12.
Vargas (2007).
La tabla debe ser revisada y completada como parte del analisis de informaci6n
del diagn6stico.

Cuadro 5.12. Instituciones intemacionales de cooperaci6n e investigaci6n que cooperan con el
PCC, junio 2007 (Fuente: Anexo 2 del docurnento del peC).

Organizaci6n Tema de cooperaci6n Monto aportado
(tipo) (USD) y periodo

ClRAD Recursos humanos para dirigir investigaci6n y desarrollo en: 1) conservaci6n de La biodiversidad
(investigaci6n) en cacaotales y su impacto en varias escalas territoriales (finca, territorio indlgena, municipio,

pais, Centroamerica), en conjunto con el GT Conservaci6n y manejo sostenible de bosques y
Biodiversidad; y b) en el combate a la moniliasis del cacao.

Bioversity El proyecto "Futures sostenibles para pequefios agricultores de Nicaragua: aprovechamiento del US$700,OOO
International potencial de alto valor de la diversidad de cacao nativo, en Waslala, Nicaragua", dedicado a (2007-2010)
(BI, antes mejorar la calidad del cacao de los productores de CACAONICA, y el pCC cooperaran en la
IPGRI) asistencia tecnica y capacitaci6n de hogares, en el mantenimiento compartido de casa-oficina en
(investigaci6n) Waslala (prestada, sin pago de renta, a ambos proyectos por ProMundo Humano, WIO de los co-

ejecutores tecnicos del PCC), en el disefio e implementaci6n de estudios de tesis en temas del
proyecto y en el co-financiamiento de expertos del ClRAD en calidad de cacao para que apoyen
las acciones del proyecto BI.

Humane Ejecuta un proyecto de cinco anos en Costa Rica, Nicaragua y Guatemala que busca mejorar las
Society capacidades de los hogares cacaoteros mediante investigaci6n y capacitaci6n sobre el potencial de
International los cacaotales para conservacion, Las acciones de capacitaci6n e investigaci6n de este proyecto se
(HSI) coordinaran con las del PCC y aprovechen Mucha de la infraestructura, logistica y operaci6n del
(cooperacion). PCC para implementar sus acciones con los hogares cacaoteros y en los eacaotales famiJiares.
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Protocolo de monitoreo

Indicador Definicion Terminos importantes Campos de observacien Medios de vertflcaclen
Prop6sito: Al menos 6000 familias productoras y sus COAs, gobiemos (indigenas, municipales, nacionales y regionales) y centros de estudio (escuelas,
colegios, universidades nacionales e internacionales) tienen mayores capacidades y colaboran para aumentar la competitividad y la provision de servicios
ambientales en el sector cacaotero centroamericano.
1 Al menos 6.000 hogares Estima el aporte de las • Uso de germoplasma Por cada COA: • Ficha de seguimiento de
cacaoteros utilizan familias productoras al superior de cacao se • Listado (nombre, ubicaci6n) de tinea.
germoplasma superior de aumento de la : refiere a que los hogares familias productoras participantes • Informe del valor
cacao (productividad), el productividad, tienen arboles injertados del proyecto. financiero de los cacaotales
dosel de sombra y valorizado competitividad y provision exitosamente con • Conteo de familias que al inicio y fmal del PCC
su cacaotal con la siembra de de servicios ambientales germoplasma cumplen con los tres criterios (muestreo de 250 hogares
frutales y maderables de del sector cacaotero en los seleccionado de las fincas , (arboles injertados con por pais) .
calidad (diversificacion y paises del proyecto. a el provisto x el proyecto germoplasma superior (ver
conservaci6n ambiental). u otras fuentes. indicador 1.2), siembra exitosa de

• Mejoramiento de dosel maderables y frutales, manejo de
considera la provision de dosel), dos a al menos uno.
[a cantidad de sombra • Se sefialara adicionalmente
adecuada y la cual es la proporci6n de hogares
diversificaci6n de que cumple con dos 0 s610 un
especies. criterio.
• Arboles maderables de
calidad (cedro, caoba,
laurel y otros por definir)
sembrados y mantenidos,
idem frutales.

2 Las utilidades de al menos Estima el aporte de las • Mejora de eficiencia: • Balance general, estado de • Informes fmancieros y
seis COA mejoran en un COA al aumento de la disminucion de costos de resultados tecnicos de las
30% debido a mayor productividad y procesamiento y venta. • Utilidades: ingresos - egresos organizaciones.
eficiencia en la gerencia y competitividad del sector • Mejora de actividades • Egresos: costos de
actividades comerciales. cacaotero en los palses del comerciales: aumento de procesamiento + venta

proyecto. volumenes y precios de • ·Ingresos: numero de productos
venta, diversificacion de vendidos x volumen x precio
productos.
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Indleador Definicion Termiaos imuor tantes Campos de observaci6n Medios de verificaci6n
3 AI menos 6.000 familias Estima el aumento de la • Dividendos: dineros • Ingresos por venta de cacao. " Entrevistas a familias
cacaoteras reciben productividad del sector que se reciben poria • Precios pagados pOl' unidadde productoras, documento de
dividendos y mejores precios cacaotero en Los paises del generaci6n de ingresos 0 venta. evaluaci6n fmal del
de su organizacion por el proyecto a nivel de utilidades en una empresa • Cantidad de cacao vendida. proyecto.
cacao y aumentan en un 10% familias productoras. o asociacion de La que se • Ingresos por dividendos COA
sus utilidades. es miembro. • Gastos de producci6n.

• Precio: precio por kilo
de cacao en baba 0 seco
pagado por la COA al
productor.
8 Utilidades (ingreso -
egreso)

4 Gobiernos indlgenas, Estima la contribuci6n de • Incorporan los • Mencion de resultados y • Planes de manejo
municipales , nacionales y los gobiemos (indigenas, resultadosy aprendizajes aprendizajes del pec en territorial, planes de apoyo y
regionales incorporan al municipales, nacionales y del PCC implica su lineamientos de poUticas, programas de financiamiento
sector cacao en sus politicas, regionales) al aumento de mencion explicita en los objetivos y otros elementos de de los diferentes gobiemos.
agendas y planes de apoyo, la productividad, medios deverificacion, instrumentos de planificacion,
manejo territorial y competitividad y la • Recursos destinados en planes
fmanciamiento para provisi6n sostenible de a productos relacionados con los
aprovechar. servicios ambientales del resultados y aprendizajes del

sector cacaotero en rcc,
America Central.

S AI menos 1000 hogares , Estima el grado en el cual o Incorporacion en el • Practices nuevas en los hogares • Informes tecnicos de
cuatro centros educativos (3 los miembros de los quehacer implica cambios que correspondan a los campo (hogares)
de primaria y 1 colegio hogares y del sistema en las practices de los conocimientos sistematizados y • Curricula de escuelas
agropecuario) y una educativo aplican los hogares cacaoteros y en el difundidos por el PCC colegios agropecuarios y
universidad en cada pais conocimientos contenido y/o • Conceptos y practicas universidades.
incorporan en su quehacer el sistematizados par el PCC. modalidades de ensefianza contenidas en las curricula de
conocimiento local y las de los centros educativos centros educativos y universidad,
innovaciones y experiencias y universidad. que correspondan a los
sistematizadas por el conocimientos sistematizados y
proyecto. difundidos par el PCC.
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Indicador Deflnicion Terminos importantes Campos de observaeion Medios de verificaci6n
6 Los beneficios ambientales Estima el aporte del • Beneficios ambientales: • Listado de informes tecnicos y .• Informes tecnicos y
de los cacaotales son conocimiento generado .se refiere a los aportes de cientificos. documentos cientificos sobre
conocidos a escala de finca, para la mejora de la los cacaotales a la • Listado de beneficios a el rol ambiental de los
comunidad, territorios gestion de los recursos conservacion de suelo, diferentes escalas. cacaotales en varias escalas
indigenas, territorio naturales en los territorios. agua, biodiversidad y territoriales.
municipal, pais y regi6n captura de carbono. • Medios utilizados para la
centroamericana. difusionde esta informaci6n.
7 Al final del proyecto, Estima la sostenibilidad de • El plan de accion, proyecto 0 • Memorias de reuniones
familias, COAs, gobiemos, las acciones inieiadas por programa formulado debe • Plan de accion
centros de estudio y otros el PCC mas alla del contener estrategias y objetivos
actores del proyecto, han termino administrativo de eonseeuentes a la experiencia del
acordado un plan de accion este, PCC.
para la continuaci6n de las
estrategias del PCC;
Resultado 1 - Producci6n y ambiente. Los miembros de al menos 6000 familias socias de las COAs mejoran la productividad, diversificacion y el valor
financiero y ambiental de sus eaeaotales.
1.1 Al [mal del tercer ana, al Estima la capacidad que • Cuantificaci6n Par cada COA: • Listado de arboles
menos 6.000 hogares los produetores adquiriran (descripcion de la • Listado (nombre, ubicaci6n) de superiores de cacao en
identifican sus arboles durante el PCC, para metodologia minima a ser hogares soeios del PCC fincas, con datos de
superiores de cacao. mejorar el manejo a los utilizada por los hogares). • Conteo de hogares que ubicacion, producci6n,

cacaotales de sus fincas, • Caracteristicas cumplen exitosamente con los incidencia de enfermedades,
mediante diagn6sticos fenotipicas y bio16gicas tres criterios (cuantificacion de earacterizaci6n fenotipica y
sencillos. (hacer un listado) productividad, incidencia de genetica.

• Arboles superiores de enfermedades y caracteristicas • Nota: Como medio de
cacao (hacer una fenotipicas y biologicas), verificaci6n se debe inc1uir
descripcion de • Proporcion de hogares que de los registros de los
caracteristicas). cumple con dos 0 s6lo un criterio. productores, demostrando

asi, su capacidad de
cuantiflcacion.
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Indicadcr Definicion Termjnos Imnortantes Campos de observaci6n ; Medios de verificacion
1.2 AI final del cuarto afio en Establece la disponibilidad • Ubicaci6n y caracterlsticas de e Mapas de ubicaci6n y
cada pais se cuenta con 6 ha de germoplasma superior los jardines clonales . registros tecnicos de bancos
de jardines clonales de cacao para los productores de jardines clonales de cacao
productive, tolerante a la asociados a las COAs en los seis paises . Informes
monilia y de buena calidad tecnicos sobre el
organolepticaestablecidas y comportamiento de los
evaluadas. materiales geneticos en los

territorios cacaoteros.
• Visitas tecnicas a los
jardines clonales y a las

; fincas .
1.3 Los doseles de sombra de Mide el aumento de la • Diversidad: numero de Nota: Definir los campos a ser • Inventarios del dose l de
6.000 cacaotales incrementan capacidad de producci6n, especies, observados po r finea. sombra de los cacaotales al
su divers idad, complejidad diversidad, valor • Complejidad inicio y final del PCC.
estructural y capacidad financiero y ambiental de estructural, capacidad 9 Listados de espeeies
productiva y ambiental. los doseles de sombra produetiva y ambiental arb6reas y otras plantas

asociados al cacao, en las (definir estos terminos) utiles entregadas a los
fincas de los hogares • Capacidad productiva productores para plantar en
soeios del pec. (sombra, madera, fruta, el cacaotal.

ornata y rita, etc.)

• Capacidad ambiental
(conservaci6n de suelo,
agua y biodiversidad y
captura de carbono).

L4 Al final del proyecto Estima tanto la aplicaci6n • EI indicador se refiere a • Listado de personas que e Entrevistas a mujeres y
aumenta la proporci6n de de los conocimientos mujeres y miembros de la participan en el manejo de los otrosmiembrosdelas

mujeres, j6venes, adultos adquiridos por los familia que no son lideres caeaotales. familias
mayores u otros miembros miembros de las familias, de la misma. (jovenes y • Listado de conocimientos que
de las familias que participan como la correcta adultos mayores). apliean.
en las actividades de manejo aplicacion del enfoque de
de las fincas aplicando su genero y equidad en la
conocimiento en practices estrategia de capacitacion
agricolas y ambientales. - asistencia tecnica,
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Indicador Definicion Terminos imnertantes Campos de observacion Medtos de verificaci6n
l.S Al menos 6.000 hogares Mide la distribucion de la • Oportuna y efectiva se • Listado de eventos de • Listas de eventos de
reciben asistencia tecnica asistencia local entre los refiere a la buena asistencia tecnica en relaci6n con asistencia tecnica,
local oportuna y efectiva en hogares socios de las calendarizaci6n de los los calendarios agricolas, participacion de familias y
produeci6n sostenible y COAs, asi como la calidad temas impartidos, y la • Calidad de los materiales. miembros, visitas del
conservacion ambiental en de esta asistencia. calidad de 1a informaci6n. • Cantidad de faroilias atendidas. personal tecnico del PCC a
cacaotales. las fincas .
Resultado 2 - Orzanizacion v comoetitividad. Las COAs me 'oran su orzanizacion y contribuci6n al bienestar de sus faroilias socias.
2.1 Las COA mejoran en Estima el incremento de • Las capacidades • Puntajes asignados entre 1 y 10 • Autoevaluaci6n de las
30% sus capacidades las capacidades de las empresariales, segun la -donde 10 es la mejor situaci6n de areas de capacidad
empresariales. COA para sostener su metodologia descrita en una categoria- a las diferentes empresarial realizada por los

gestion empresarial, como Junkin (2007), son oeho: areas de capacidad empresarial de cuerpos 'administrativos y
resultado del PCC . orientacion estrategica, acuerdo a criterios comunes, gerenciales de las COA

organizacion empresarial, ponderandolos segun la escala (autodiagn6stico
servicios y capacidad descrita (ver Junkin 2007). empresarial).
fisica, adrninistraci6n
financiera, control
eontable y control interno,
comercializaci6n y
mercadeo, alianzas
estrategicas y redes y
equidad e inclusion. .

2.2 Al final del cuarto afio se Estima la capacidad de • Proveedores de • Acuerdos nacionales y • Archivos administrativos.
ha incrementado al doble los colaboraci6n comercial servicios tecnicos, regionales y alianzas productivas • Nota: La linea base utilize
acuerdos formales entre entre las COA y otros empresariales y (pasos 4 Y.5) de la caracterizaci6n entrevistas semi-
COAs y entre las COAs y aetores de las cadenas financieros, relacionados a de las cadenas productivas de estructuradas a diferentes
otros actores de 1acadena en productivas de cacao en los temas del PCC. cacao y diagnostico de acto res de la cadena.
las cuales participan, eada pais, especfficamente • Nota: Definir tipo de cooperaci6n entre actores (Vargas Considerar si se incorporaran

los proveedores de actores par categoria. 2007). como MY para la medici6n
servicios. deeste indicador al final del

PCC
2.3 Al final del cuarto afio Estima el grade de • Definir una escala para • Puntajes de ealificaci6n a • Informes del sistema de
70% de los hombres y 70% satisfaccion de los calificar el grado de escala asignada en encuesta a monitoreo del servicio al
de las mujeresasociados ala asociados con su satisfacci6n,asi como las muestra de socios, clasificados cliente.
COA califican el papel de su organizaci6n. condiciones para la por genero. • Encuesta a muestra de
COA como muy bueno. seleccion de la muestra. • Opiniones de hombres y . socios al final del cuarto afio

mujeres en informes del sistema del proyecto,
de rnonitoreo del servicio al
cliente.
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Indicador Definicion Termiaos importantes Campos de observaci6n Medios de verttieaeien
2.4 Al final del cuarto afio Estima la mejor de la o Ofreceun nuevo • Proporci6n de asociados que " Registros de ventas de las
cada COA ofrece a sus capacidadde gestion de Mercado se refiere a la venden a1 nuevo mercado. COAs
asociados al menos un nuevo mecado de las COAs. venta concreta de • Cantidad y tipo de productos ill Contratosde venta,
Mercado para productos productosde los asociados vendidos. conveniosde cooperaci6n
certificadoscomo organicos, de laCOA. entre COAs y otros actores

de la cadena.
2.5 Al final del cuarto afio Demuestra la aplicaci6n • Participaci6nen • Numero de mujeres y hombres o Listas de participantesen
aumenta en 15% la del enfoque de genera en puestos deliderazgo con participaci6ndesignada en asambleasy otros eventos
participacionde mujeresen la estrategiaempresarial implicauna designacion los espacios de trabaio de las o Registro de funcionarios
las juntas directivas, equipos del programa. explfcitay un tiempo COAs. de las COAs
de trabajo, asambleas y otros minima de permanencia. I

I

esnacios de las eOAs I

Resultado3 - Cooperaci6ne Incidencia. Organizaciones cacaoterasy gobiemos (indigena, nacional, regional) aplican las innovaciones, aprendizajesy datos
delpce en el maneio de los cacaotalesv en la definicion de noliticasV programas de gesti6riterritorial, mediante la olataformafacilitadanor el MAP.
3.1Al menos tres Estima el grado de la • Aplican los enfoques e • Practicas con enfoques e • Aetas de acuerdosy
organizaciones de difusion de las innovaciones se refiere a innovacionesen los hogares convenio, memoriasde
productoresy socios que innovacionesdel PCC en los cambios en las cacaoteros que correspondana reunion de los
atienden al menos 500 hogares y organizaciones practicas de los hogares los conocimientos difundidospor conglomerados 0 actores
hogares cacaoteros de otras no participantes cacaoteros, en las COA socias del proyecto. cacaoteros de cada pais.
organizaciones y los directamente en el actividades de sus • Actividadescon enfoques e
organismosde cooperaci6n proyecto (no reportadas en organizaciones y de los innovacionesaplicadaspor COA
nacional e intemacionalque los indicadoresdel organismos de no socias del proyecto, zonas de
les apoyan, aplican los Resultado 1) y en cooperaci6n. trabajo y recursos destinados.
enfoques e innovaciones del organismosde cooperaci6n • Actividades con enfoques e
PCC en sus propias zonas y nacional e intemacional. innovaciones realizadaspor los
con sus propios recursos en organismosde cooperacion
carlapars al finaldel nacional e internacional, zonas de
proyecto. trabajo y recursos destinados.
3.2 Los equiposde Estima la apertura de los • Incorporan los • Menci6n de resultados y • Documentos de los
planificaci6ny gesti6n diferentesniveles resultados y aprendizajes aprendizajes delPCCen insumos diferentes entes
territorial de los diferentes gubernamentales a los del pee implica su de elementosde instrumentosde gubernamentales, Dlerinorias
niveles de gobiemo definen enfoquesy propuestasdel menci6nexplicita en los planificaci6n. de reuniones, talleres.
las prioridadespara politicas pce para constituir una medios de verificaci6n.
y programas de gesti6n plataforma de cooperaci6n.
territorial con apoyo del
pee.
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Indicador Definicion Terminos inmortantes Campos de observacien Medios de veriflcacidn
3.3 Al final del PCC, el Estima tanto la influencia • No incluye • Nombre y tipo de la institucion • Convenios, planes
CATIE habra atraido al del proyecto en las organizaciones nacionales, internacional. conjuntos de trabajo y
menos I mill6n de US$ de instituciones como ministerios 0 • Temas de cooperaci6n y tipo cooperaci6n.
nuevas recursos tecnicos, internacionales de institutos nacionales de de recursos puestos a disposici6n.
humanos 0 financieros de investigaci6n y investigaci6n. Manto y periodo.
apalancamiento a la cooperaci6n a traves de su
plataforma de cooperaci6n compromiso de apoyo,
del PCC. Estos recursos como la sostenibilidad del
provendran de al menos tres apoyo una vez terminado
nuevas institueiones de el PCC para masificar sus
cooperaci6n, edueaci6n e resultados.
investizacien internacional.
Resultado 4 - Educaci6n y comunicaci6n. Hogares, cstudiantes (escuelas y eolegios tecnicos locales, universidades naeionales e internacionales) y personal
tecnico local en las comuriidades del PCC, participan en la zeneracion y aplicacion del conoeimiento, metodoloaias e informaci6n.
4.1 Aumenta en un 20% la Demuestra la aplicaci6n • Participacion se refiere • Nfunero y tipo de partieipantes • Registros de linea base del
partieipaci6n de mujeres en del enfoque de genera en al menos a un nivel de en los eventos. PCC
eventos de programa de la estrategia de asistencia aceptable en los • Listas de participantes en
edueaci6n no formal sobre capacitaci6n del programa. eventos. los eventos del programa de
practicas agrfcolas y educaci6n no formal .
ambientales en cacaotales al
fmal del euarto aiio del PCC.
4.2 AI menos 32 estudiantes Demuestra la formaci6n de • CompIetan formacion • Numero de tesis publicadas, • Memoria de reuniones,
(con balance en la nuevas recursos academica se refiere a la temas de las tesis , tesis publicadas, registros de
participaci6n de hombres y profesionales en los temas elaboraci6n y sustentaci6n graduaci6n en universidades,
mujeres), 20 universitarios y enfoques del PCC y el de tesis y practices. • Lista de estudiantes que
eentroamericanos y doee aprovechamiento eficiente participan del PCC.
estudiantes de otras regiones de recursos para generar
eompletan su formaci6n informacion tecnica
academica y realizan sus requerida por el del PCC.
tesis y practicas en temas de
interes del PCC al final del
nrovecto.
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Indicador Definicion Terminos Imnortaates Campos de observacion Medios de verificaci6:n
4.3 Los resultadosy Expresa el exito de la • La utilizacion de • Nfunero y tipo de o · Publicaci6n y difusion:
aprendizajes del PCC se difusion del conocimiento resultados y aprendizajes publicaciones (impresas y Pagina Web, Portal
publican, comparten y generado par el PCC en del PCC, implica cambios virtuales), grupo meta a las que AgronegociosAgricolas:
utilizan par los grupos meta varios publicos meta en las practices de los estan dirigidas. . modulo cacao;
del PCC (hcgares, tecnicos y diferentes grupos meta. • Nfunero y tipo de lNAFORESTA,
profesionales, lideres de presentaciones,grupo meta a las ShadeMotion, revistas
gobiernos, comunidad que estan dirigidas, Agroforesteria en las
cientifica, publico general). • Publicaciones 0 referencias en Americas; reportajes

documentos (programas de periodico, presentacionesen
trabajo, publicaciones, congresos, programas de
presentaciones)de los resultados radio, etc.
y aprendizajes del PCC hechas • Mecanismo para verificar
par tecnicos, profesionales y el uso de los resultados y
comunidad cientifica. aprendizajes en diferentes

oublicos meta.
Resultado 5 - Gerencia participativa. Las COAs, los co-ejecutores tecnicos, socios y el CATIE implementan una gerencia participativa, eficiente y efectiva
del PCC con un enfoaue de eouidad v zenero.
5.1 Sistemas participativos Demuestra el uso de • Funcionan • Documentos (ver medios de ., Planes operativos anuales,
de gerencia, planificaci6n, procedimientos adecuadamente se refiere verificaci6n) elaborados, informes tecnicos y
monitoreo, evaluaci6ny administrativosy tecnicos al cumplimiento de aprobacion de documentos por las financieros, informes de
reporte (PM&E), funcionan con estandares adecuados, procedimientosy a la instancias respectivas. auditorias externas,
adecuadamente segun y por ende, procesos aprobaci6n de documentos evaluacionesparticipativas
normas y procedimientos de previos de informaci6ny por auditorlasy anuales, correspondencia
MFA de Noruega y el acuerdos con los co- evaluacionesextenias y MFA Noruega - CATIE.
CATIE. ejecutores que faciliten1a MFA. Estudios de linea base y

implementacion evaluacionesposteriores.
transparente y eficiente del
PCC..-
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Indicador Definicion Termines imnertantes Campos de observaelen . Medios de veriflcacion
5.2 Estrategia tecnica- Demuestra la existencia de • El doeumento del • Documento elaborado, aportes • Documento de proyeeto
cientifica elaborada y una estrategia discutida, en proyeeto defme los puntos de los co-ejecutores ineorporados, ajustado y aeeptado por
validada por el CATIE euanto a asistencia tecnica, que debera contener la existencia de documentos de COA y co-ejecutores.
COAs, co-ejecutores capacitaei6n, . estrategia en la seccion aprobacion.
tecnicos y socios, evidencia establecimiento de Gerencia partieipativa. • Existencia de lineamientos
y promueve el enfoque de acuerdos, investigacion y claros en euanto a genero y
genero y equidad. difusion, genero y equidad equidad en investigaci6n, difusion

para una presentaei6n y otros.
coherente del proyecto en
diferentes ambitos y
niveles y el logro del
imnacto esperado.

5.3 Consejos eoordinadores Demuestra la participaei6n • La composicion y • Conclusiones, • Memorias de reuniones de
del proyecto a nivel nacional y coordinaci6n de funciones del Consejo de reeomendaciones, menciones de los consejos coordinadores
y regional, con diferentes actores en Coordinacion Nacional actividades de seguimiento nacionales (mensuales) y
representaci6n de los co- proeesos relevantes para la (CCN) y del Consejo de mencionadas en los medics de regionales (semestrales),
ejecutores y socios, dan toma de deeisiones Coordinaci6n Regional verificacion, convenios, reglamentos e
orientacion, seguimiento y relevantes para el PCC, (CCR) estan descritas en informes de tecnicos,
evaluaci6n a las acciones del mediante rnecanismos de el documento de proyecto
PCC. concertaci6n. (Gerencia narticipativa).
5.4 El aprendizaje y las Demuestra la incidencia • El concepto y • Elementos de disefio • Documentos de
prioridades del PCC estan del PCC en el disefio del mecanismos del MAP (objetivos, estrategias de trabajo, planifieaei6n de largo plazo
presentes en los documentos MAP. estan en formulaci6n y prioridades) del MAP. del MAP.
de planificaci6n de largo negoeiaci6n.
plaza del MAP.
5.5 Aumenta en 20 % la Demuestra la • Participaei6n en • N ombres y genero de las • Organigrama del PCC,
participaci6n de mujeres en consideraci6n de aspectos puestos de trabajo impliea personas ocupando puestos de contratos de trabajo.
los puestos de trabajo y en de genero en la gerencia un contrato formal, en trabajo en el PCC. • Organigrama de los
los organos de gerencia y del PCC. 6rganos de gerencia y • Nombre y genera de las consejos de coordinaci6n,
decision politiea del PCC. decision, una designaci6n personas designadas para formar designaciones para

explicita. partede los consejos de participacion en los consejos
coordinaci6n del PCC. de coordinaci6n (CNN y

CCR) de hombres v muieres,
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Plan de monltoreo

Indicador Celeecien YIi.nalisis de informacion Localizaci6n Aiio Costo Linea base
1 Tecnicos de COA (coleccion), lideres COA (primer filtro); lider y Las fincas de 4 Anallsis de informacion de los diagn6sticos Incompleta

coordinador PCC hogares al inicio y a1 final del PCC.
Iproductores

2 Asesor tecnico en fortalecimiento empresarial del CATIE; lider y Las oficinas de 3y4 No s,ignificativo Incornpleta
coordinador PCC las COA !

3 Tecnicos asesores de hogares cacaoteros, asesor tecnico de CATIE; Las fincas 3y4 Incompleta
equine tecnico PCC. I

4 Lfder del PCC, equipo tecnico CATIE. No relevante. 4 Incompleta
5 Teenicos asesores de hogares cacaoteros, personal involucrado en Fincas y centros 4 No relevante, No aplica

programa de capacitacion; Iider del PCC educativos,
6 Llder del PCC, equipo tecnico CATIE, No relevante. 4 i,Estudio especlfico?
7 Lider del PCC No relevante. 4 No significative

1.1 Tecnicos de COA (colecci6n), lideres CGA (primer filtro); llder y Hogares 3 No significative Pendiente
1.2 coordinador PCC cacaoteros 4 Incompleta
1.3 1-4 Incompleta
1.4 1 - 4 Completa
1.S Tecnicos asesores de hogares cacaoteros, personal involucradoen 4 Incompleta

programa de capacitaci6n; lider del PCC
2.1 Consultores locales, mediante el diagn6stico empresarial de las COA; Oficinas CGA 4 Autodiae:n6stico empresarial Completa
2.2 CeCoEco 4 No siznificativo Incompleta

2.3 4 Encuesta a muestra de socios. Ineomnleta
1.4 · 4 No significative Comnleta
2.5 4 No significative Completa
3.1 Lideres, e OA, secretario CCR, llder y coordinador PCC. Varias 4 Estudio de adoocion, No aplica

3.2 Lider y coordinador PCC, Secretario del CCR. No aplica 4 No significativo
3.3 1-4 Incomnleta

4.1 Lider V coordinador PCC, encarzado orozrama educaci6n no formal No aplica 4 No significativo No aplica

4.2 Lider y coordinador PCC

4.3 . LIder y coordinador PCC Varias Verificaci6n de uso de resultados y
aprendizaies en los publ icos meta.

5.1 Lfder y coordinador PCC No aplica 1-4 No significativo No aplica
5.2 Llder y coordinador PCC
5.3 Secretario del CCR (tecnico CATIE) y secretarios CCN.
5.4 Ltder y coordinador PCC, Secretario del CCR (tecnico CATIE)
5.5 Lider y coordinador PCC
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Conclusiones y recomendaciones

• La lectura de los indicadores como linea base debe ser completa, pues varios diagn6sticos
- informaci6n fuente - no presentan datos numericos. Hay algunos traslapes entre
indicadores de diferentes objetivos,pero no se han hecho modificaciones para evitar
cambios en las estructuras de objetivos e indicadores definidos en procesos largos en
tiempo y participaci6n. . .

• Principalmente, las tareas pendientes para completar la lfnea base consisten en compilar
informaci6n financiera de las COA y hogares cacaoteros. Si esta ultima no estuviera
disponible para el primer semestre del 2008, se recomienda compilarla al menos para el
final de este ano; de manera de tener una lectura del indicador para contrastar su estado al
final del proyecto. .

• EI protocolo de rnonitoreo es una propuesta inicial, que debe ser validada porel equipo
del PCC. Falta realizar siguientes tareas: a) Revisar y completar los terminos importantes
de los indicadores, principalmente para los indicadores del Resultado 2; b) Desarrollar el
plan de monitoreo para los indicadores de los resultados 4. y 5; c)Disenar formularios de
seguimiento de rutina (por ejemplo, para el monitoreo de las actividades en finca)
pensando en la informaci6n que debe ser recogida (campos de observaci6n de los
indicadores), priricipalmente para los Resultados 1 y 2; Y d) EI plan de monitoreo
menciona el minimo de mediciones que debe tener cada indicador. De los 21 indicadores
del marco Iogico, 16 deben ser medidos at menos una vez, la mayor parte al final del
proyecto (afio 4), 2 deberian ser medidos los dos ultimos aflos del proyecto (indicadores
que tratan de temas financieros) y 3 durante todo el proyecto. Estos tres ultimos tratan de
asuntosoperativos, asf que su seguimiento no requiere mucha inversi6n de esfuerzo.

• Pocos indicadores requieren estudios especiales para su medici6n. La mayorfa se puede
sustentar en los registros de rutina del proyecto. Si es importante definir estudios de
adopci6n de practicas para los grupos metas que no son socios directos del proyecto (y
que par 10 tanto no figuraran en los registros de rutina) as! como estudios para medir el
impacto de la difusi6n del proyecto.
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Componente ~ . Produccion y ambiente.

Productos/actividades Tareas DetaUe de los costos Costo par Total
ano/producto

Prodncto 1.1 Treinta y oeho hectareas de jardines clonales de cacao estableeidas, mantenidas y evaluadas (dos hectareas de bancos de yemas y 36 ha de pa rcelas
demostrativas) .
1.1.1) Seguimiento de bancos de yemas en Podas de formaci6n, resiembra y Mano de obra e insumos, $5.000 por banco 10.000 40.000
FHIA (Honduras) y CATIE (Costa Rica) mantenimiento, chapias. Preparaci6n de durante cuatro alios (5000*2 bancos*4ai'ios)

plantas para distribuci6n en los palses
CATIE YFHIA producen y distribuyen las Preparacion de plantas para jardines Costo de produccion de plantas de cacao 12.000 72.000
plantas de cacao, semillas y varetas para clonales y ensayos multilocales: injertado: mana de obra e insumos (1000
establecer jardines clonales en los 6 paises semillas, iniertos, varetas ,plantas/parcela a $2 c/u *6ha*6 palses)
1.1.2) Jardines clonales nacionales Preparacion del terreno, Mana de obra einsumos: $3300 par ha *5 ha 16.500 99.000
estable cidos en cada pais par las COAs a establecimiento de sombra temporal y par pais" 6 pafses.
partir del segundo semestre del proyecto pennanente.
1.1.3) Jardines clonales can Chapias, podas, extraccion de yemas, Mano de obra e insumos: $750*5 ha*6 22.500 67.500
mantenimiento y evaluaci6n a partir del manejo de sombra paises '" 3 attos
segundo ai'iodel proyecto
1.1.4) Ensayos multilocales establecidos en Preparaci6n del terreno, Mano de obra e insumos: $2.700 * ensayo*6 2.700 16.200
cada pais por las COAs a partir del establecimiento de sombra temporal y paises
segundo sernestre del proyecto nermanente siembra de plantas
1.1.5) Ensayo multilocal can seguimiento y Chapias, podas, extraecion de yemas, Mano de obra e insumos: $2.700 "'ensayo'" 6 16.200 48.600
evaluaci6n de las COAs y el CATIE, a mantenimiento de sombra proses*3 anos
partir del segundo ai'io del orovecto
1.1.6) Asistencia tecnica en los pafses por Disefio, establecimiento y evaluaci6n Salarios nacionales: dos especialistas en 35.200 158.400

MURF YFHIA, monitoreo y evaluacion de de parcelas demostrativas. Brindar recursos geneticos de cacao uno a
los jardines y ensayos capacitacion y asistencia tecnica, 750/0($28.000 por ai'io) y otro a 10% ($7.200

producir textos para capacitacion. por ai'io) de su tiempo (28.00G+7.200*4.5
alios)

FHIA brinda asistencia tecnica y evalua Asistencia tecnica y evaluacion a Consultores nacionales ($4800 par alio par 4.800 21.600

ensayos de Honduras parcelas y jardines clonales en ensayos 4,5 afios).
de Honduras.

Visitas a las parcelas demostrativas en los Capacitacion y supervision y Viajes internacionales de los cspeciali stas (3 18.000 63.000
.pafses evaluaci6n de iardines viaies" $lOOO*6palses*3.5anos)
Documentas de evaluaci6n de las parcelas Elaboraci6n de documentos Costas de ofieina: papelerla, tinta de 800 3.600

impresora, comunicaciones ($800
alio*4.5afios)

COAs cuentan con equipos para mantener Compra y mantenimiento de equipos Equipos: Tijeras de poda, cuchillas de 4.000 4.000
jardincs clonales injertar, carretillo para cada COA( $500 *8

COAs)
MURF cuenta con equipo de compute para CompradeeqmposMuIT Computadora e impresora MURF$1200 1.200 1.200
sistematizar investigaciones
Total producto U . 595.100
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1.2 Invesrigacidn participativa con familias sobre ldentlflcaclen, earaetertzaeain y evaluaclon de los arboles superiores e inferiores de cacao.

1.2.1)Familias participan en la Talleres en las comunidades para - - Talleres: dos por comunidad por afio($100 16.000 48.000
investigaci6n de arboles superiores de sus establecer la investigaci6n con las taller*2 *10 comunidades*8COAs*3 atios)
fincas familias

1.2.2) COAs euentan con equipos tecnicos Facilitar asistencia tecnica y Salarios naeionales:Equipotecnico un 268.800 1.075.200
Yestableeen estrategia de asistencia tecnica capacitacion para familias, escuelas y agr6nomo y cuatro faeilitadores locales en
en eaeaocultura para las familias e colegios. Facilitar la investigaci6n de cada organizaci6npor cuatro afios(APPTA Y
investigacion en arboles superiores arboles superiores,mejora de doseles. ACOMUITA compartenequipos) (

$1200*12 meses)+ ($500*4*12
meses)*4afios* 7 COAs

Operativo COAs Costos de oficina COAs, ($1200 por ano*7 8.400 33.600
COAs*4anos)

Tecnicos de las COAs visitan a familias Visitas Viajes Naeionales COAs: aporte de vie-ticos 33.600 134.400
para brindar asistencia tecnica para equipos tecnicos

($4800/afio*7COAs*4anos)

Total producto 1.2 -U 91.200
Producto 1.3 Seis viveros comerciales establecidos al fmal del tercer ailo

1.3.1) Un vivero establecido por cada COA Establecer la infraestructuradel vivero. EI costo de este producto es asumido por las
Disefiary ejecutar el plan de COAs
producci6n de plantas

1.4 Frutales de calidad y maderables introducidos en los doseles de sombra.

1.4.1) Producir los arboles recomendados Establecer infraestrueturaen cada pais. Equiposy herramientaspara viveros.( $1500 1.500 12.000
en un vivero nor pais. * 8 COAs)
1.4.2) Introducir los arboles de calidad en Comprar semillas mejoradas de frutas y Insumos: compra de semi11as y varetas de 6.350 -44.450
los doseles de fincas. maderablesy producir las plantas frutales y maderables 6350*7 palses
Total producto 1.4 56.450

Producto 1.5 Equipos de asistencia tecnica capacitados dan seguimiento a las acetones de campo con las familias

1.5.1) Facilitadores/promotores locales Disefiary ejecutar al menos una visita Este costa esta contemplado en el punto
brindan asistencia tecnica para la por mes a cada familiay talleres 1.2.2
renovaclon/amnliacion a familias comunales
1.5.2) Asesorla tecnica y cientfficay Brindar asistencia tecnica y coordinar Salario nacional.Especialistaen 21.600 97.200
capacitacicn regional, sistemas acciones con los equipos de las COAs, agroforesteria ($1800*12meses*4,5 afios),
agroforestales con cacao facilitar eventos de canacitacion tiemno intezral
1.5.3 Familias cuentan con equipo de Realizar la compra de los equipos Equipos: tijeras de podar, cuchillas, 1.000 7.000
injertaci6n podadoras ($250*7COAs).Para las familias

hoias de bisturi,500 familias*$1,5*7 COAs
Total producto 1.5 104.200
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Producto 1.6 Documentos sobre el rol ambiental de los cacaotales, como herramienta de producci6n y conservacien ambiental, a diferentes escalas territoriales '
(indfgena, municipio, pais, regi6n).

1.6.1) Realizer investigaciones para Recopilaci6n de datos. Reuniones con Salarios nacionales: 25% tiempo especialista 16.000 72.000
determiner la contribucion actual y organismos pertinentes, revision de en cacao y biodiversidad durante 4,5 afios,
potencial de los cacaotales para proveer informaci6n y datos. Elaborar un
servicios ambientales en los protocolo para evaluaci6n de
territorios/paisajes cacaotoeros de cada cacaotales, medicion de variables
pais. ambientales .

1.6.2}Disefiar y validar herramientas de Viajes nacionales, ($ 1500 par ailo· 4 anos) 1.500 6.000
valoracion productive y ambiental de los
SAP con cacao

Equipos: cIin6metros, Binoculares, cintas 1.500 1.500
metricas, densi6metros

Total producto 1.6 '79.500

Total Componente 1 Z.126.450
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Componente 2. Organizaci6n y competitividad. *
Productos/actividades Tareas Detalle de los costos Costo por Total

aiio/produtto
Producto 2.1 Modelos operativos y capacidades gerenciales mejorados en al menos seis COA.

2.1.1) Disefiar, implementac y dar Tallerescon las COAs, capacitaciony Asistentestecnicos operativoy viaticos para 216.628 216.628
seguimiento al plan de asistenciatecnica en asisteneia tecnica, 7 COAs:$170116. Asistenciatecnica
gesti6noperativay administrativa, CECOECO:$46512.
finaneiera

2.1.2) Facilitarprocesosde organizaci6n Disefiar y facilitar talleres, asistencia Asistentes tecnicos COAs:$2000. Asistencia 10.683 10.683
empresarial basica en Guatemalay tecnica teenieaCeCoEeo:$8683.
Honduras
2.1.3)Elaborar e implementar la estrategia Disefiar y faeilitar talleres, asistencia Asistcntes tecnicos operativo, viaticos 33.385 33.385
de fortalecimiento en liderazgoempresarial tecnica COAs:$26160/8. Asisteneiatecniea
para las COAs CeCoEco:$7225
Total producto 2.1 260.696

Producto 2.2 Ocbo organizaciones ban mejorado el servicio y la comunicaci6n con los clientes intern os (asociados) y externos.

2.2.1)Disenar e implementarde un sistema Trabajar en eonjuntocon las COAs en Asistentestecnicos, operativoy viaticos 30.748 30.748
de monitoreo de satisfacei6nde elientes el disetio, capacitaciony seguimiento. COAs:$7035. Asistenciateenica
internosy externosde las COAs CeCoEco:$23713.

2.2.2) Disefiar y/o ajustar y ejeeutar la Reunionesy talleres de eapacitaci6n. Asistentes tecnicos, operativoy viaticos 77.100 77.100
estragegiade comunicaci6n delas COAs Produccionde materialesy eventos de COAs:$56660. Asistencia tecnica
con sus asociadoscon enfoque de genero. eomunicaci6n. CeCoEco:$20440.

Total del producto 2.2 107.848
Producto 2.3 AI menos sies organizaciones ban consolidado 0 mejorado el acceso a mereados diferenciados de cacao y otros prodoctos provenientes del cacaotaI.

2.3.1) Procesosde mariejo interno de Revision de normasy procedimientos, Asistentes tecnicos,operativoy viaticos 76.749 76.749
eertificaci6nmejorados: mejorar los eapacitaei6ny asistenciatecnlca, COAs:$54015. Asistenciateenica
mecanismos internosy realizar ajustes en CeCoEeo:$22734.
estrategiascon eertifieadoras.

2.3.2) Elaborar/ajustary ejecutar plan de Asistenciatecnica, reunionesy talleres Asistentestecnicos,operativo, viaticosy 29.057 29.057
mercadeoestrategicocon base en el consultores nacionalesCOAs:$14070.
potencialde Mercado y las capacidades de Asistencia tecnicaCeCoEco:$14987.
las organizaciones para produciry
comercializarcacaoy otros productos en
mercadosdiferenciados
Total del producto 2.3 105.806
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Producta 2.4 Las nrgealzaclenes desarroUan y mejorao sus alianzas comerciales estrategicas entre ellas y a oivel de sn cadena prodnctiva inmediata.
\ 2.4.1) Identiflcar posibles alianzasy Reunionesy talleres de eapacitaci6n. Asistentestecnicos, operativoy viaticos 29.572 29.572
r diseiiar en forma partieipativalas COAs:$7860. Asistenciatecnioa
estrategias de competitividad para la CeCoEco:$21712.
cadena inmediata de cad.aorganizacion
2.4.2) Elaborary ejecutar los aeuerdos y Realizar planesy eonvenios Asistentes tecnlcos, operativoy viaticos 20.219 20.219
acciones concertadas, COAs:$5220. Asistenciateeniea

CeCoEeo:$14999.
2.4.3) Facilitarmesasde negociaci6n Asesoriay capacitacion, Asistentes tecnicos, operativoy viatieos 62.096 62.096
comercial entre las COAs, facilitar COAs:$25230. Asistencia teenica
tecnicamentela Ruta Maya CeCoEco:$36866.

12.4.3.A) Ruta Maya opera Visitas, reuniones, talleres 2 talleres por afio: Belice (TCGA) 4.500 9.000
Guatemalay Honduras:{$1500*1
taller"30aises*2afios)

~ 2.4.4) Facilitar la negociaci6ncomercial Asistentestecnicos, operativo,viaticos y 29.696 29.696
entre las COAsy otros potencialessocios transporteCOAs:S2S230. Asistenciateeniea
nacionalesy regionales. CeCoECa$4466.

.2.4.5) Disefiary actualizarperi6dicamente Asistentesadministrativos $15000para 40.274 40.274
un portal "Econegociosagricolasm6dulo COAs.Asistenciateeniea
cacao America Central". CECOECO:$25274.

2.4.6) Establecer e implementarestrategia Asistentestecnicos COAs:$10500. 28.002 28.002
;de utilizaciony manejo del portal Asistenciatecnica CeCoEeo:$17502.
electronicopor parte de las COAs

2.4.7) Co-facilitaraImenosun foro local Convocar a organizaciones locales, Cuatro taIlerespor afio por seis . 12.000 48.000
: en eada zona de acci6n de las COAs para disefiar, facilitary sistematizartalleres pafses:($500*4talleres*6pafscs*4afios)
ique se comparta informaciony establezcanIalianzas. _ .
!2.4.8) Dar asesorfay seguimiento a las Asistenciatecnica, reunionesy taileres Costocubierto en la asistenciatecnicade
I COAs para mejorar su incidenciaen el foro CECOECO
NacionaJ. de cacao en cada pais

.Total producto 1..4 266.859
TOTAL DEL COMPONENTE 2 741.209

• EI costo de las actividadesen este
componente varia entre COAs, palses y por
aile por esto solo se ineluyetotales
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Cemnonente 3. Cooneracidn e incidencia.
3.1 Metodologias y estrategias del pee difundidas y aplicadas por otras organizaciones de productores y cooperantes.

Productoslactividades Tareas Detalle de los costos Costo nor afio/Droducto Total
3.1.1) Identificarorganizaciones y cocperantes Realizar mapas institucionales, Personal internacional: Lider del proyecto, 50% 44.400,00 199.800,00
interesadosen las acciones del PCC en su zona. presentaciones, reuniones. de su tiempo.($3700*12meses*4.5 afios)
Implementary dar seguimientoa planes de
cooneracien
3.1.2) Facilitar reunionescon organizaciones y FaciJitarreunionesy visitas Talleres y reuniones, costo anual de $1000*4,5 1.000,00 4.500,00
cooperantespara identificarpuntos de anos
cooperacion
Lider del proyectovisita organizaciones Visita a organizaciones Tres viajes intemacionales por 000 ($1000· 3.000,00 13.500,00

3viaies*4OOos) ".
3.1.3) Organizarreunionesde coordinacioncon Convocatoria, facilitaci6ny sistematizaci6n Talleres y reuniones, (2 por 000· $1500*6 18.000,00 72.000,00
organizaciones de productorescacaoterosde paises" 4 alios)
otras zonas en cada pals.
3.1.4) Elaborar, implementary dar seguimiento Reunionesy talleres Talleres: 1 por afio*S2500*4 anos 2.500,00 10.000,00
a planes de colaboraci6n.
3.1.5) Facilitar intercambios con llderes, Disef\ar, facilitary sistematizarlos Dos intercambios por afio por paise$2000*2 al 24.000,00 96.000,00
equipos tecnicosy productoresde intercambios. afio*6 paises* 4 afios)
organizacionesen el nais.
Total producto 3.1 395.800,00

3.2 Gobiernos incluven al sector cacao (Droductividad v ambiente) en sus nolftieas v nlanes de I!:csti6n territoriaL
3.2.1) Presentarpropuestas del PCC en las Reunionesy presentaciones Costocubiertoen 3.1
reunionesde los foros centroarnericanos
relevantes.
3.2.2) Elaborar, implementary dar seguimiento Colaboraci6nen acciones concretascon Consultoresnacionales($5000por afio* 4,5 afios) . 5.000,00 22.500,00
de plan de colaboraciondel PCC en las agendas socios
de los foros.
3.2.3) Brindar asistenciatecnica a gobiemos Asesoriay capacitacion Costo cubiertoen 3.1
municipalesa traves del PCC y a los gobiemos
nacionalese instanciasregionalesa traves del
MAP.
3.2.4) Participaren las reuniones bianualesdel Participaciondel equipo tecnicn del PCC Costa cubiertoen 3.1
MAP con la presentaci6ri de resultados
Total producto 3.2 22.500,00
3.3 Acuerdos, eonvenios de eolaboraei6n can nuevas socios afines a los objetivos del PCC para potenciar y apalanear sus aceiones e impactos del PCe.
3.3.1)Promocionar el proyecto consocios de Comunicaciones, reuniones, visitas Costo cubierto en 3.1
CATIE paraidentificar oportunidades de

Icooperaci6n. I

3.3.2)Elaborar un diagn6stico de barreras de .Revision de informaci6n, entrevistas, Consultores nacionales y talleres 25.000,00
capitelizacicn y flujos de capital en el sector elaboraci6n de basede datos
cacaotero I

3.3.3)Discutir resultados y construir propuestas de Reuniones y talleres : Costo cubierto en 3.3.2
innovacicn
3.3.4)MonitorearIaoperaci6n demecanismos I Asesorla y capacitaci6n Costocubierto en 3.3.2
alianzas
Total nrodueto 3.3 25.000,00
Total del componente3 443.300,00
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Componente 4. Educaclon y Comunleaciea.
ProdnctoslActividades Tareas Detalle de los costos Costo por Total

aiio/producto
4·.1 Programa de educacnin no fonnal para 3000 hogares diseiiado e implementado
4.1.1) Analizar el conocimiento (capital Reuniones y talleres con equipos El contenido sera desarrollado por equipos
cultural y social) y la demanda educativa tecnicos del PCC pagados en los diferentes
de las families de los 6 palses (uso de componentes
Iestudio de linea base del PCC)

4.1.2) Disefiar el programa: concepto, Reuniones y talleres con equipos, Costo del equipo tecnico de CATIE
metodologla de escuelas de campo y elaboraci6n de textos contemplado en varios componentes
medios de comunicaci6n y validarlo en
carla pais
4.1.3) Producir cuatro manuales tecnicos , 5 Producci6ny validaci6n de medias Publicaciones: 8 manuales *$1000, 1 video 14.000,00 84.000,00
programas radiales y un video adecuado educativos, $3000, programas de radio $3.000 por pals
para cada pais (8*$1000+$3000+$3000)

4.1.4) Equipos locales de las COAs Talleres disefiados y facilitados por Talleres: 1 taller por tema, 8 temas en cada 11.200,00 22.400,00
capacitados. equipos tecnicos de CATIE con COAs. ($200 por taller*8temas*7 COAs*2

equipos tecnicos de las COAs. afios)

4.1.5) Ejecutar, evaluar y ajustar e1 Disefiar estrategias de escuelas de Talleres: 8 temas en 20 comunidades,costo 32.000,00 224.000,00
programa de educacion para hogares. campo, realizar los talleres en las por taller $200 (8 Ta11eres*$200*20

comunidades comunidades*7COAs)

Total produeto 4.1 330.400,00
4.2 Programs de educaclon formal para al menos dos centres educntivos de primaria y uno de secundaria (colegios tecnicos) diseiiado e implementado

4.2.1) Caracterizar la demanda educativa Analizar informaci6n, reuni6n con Costo contemplado en 4.3.1
de los centros educativos de los 6 palses funcionarios de ministerios.
(uso de estudio de linea base del PCC).

4.2.2) Disefiar el programa: concepto, Reuniones, talleres. Producci6n de Consultores, especialistas en educaci6n en 12.000,00 12.000,00
metodologla y medios, vaJidarlo y estrategia y documentos. carla pais ( $2000*6pafses)
aprobarlo en cada pais

4.2.3) Producir at menos 1 manual de Produccion y edici6n de textos Publicaciones: 2 folletosl videos para cada 6.000,00 36.000,00
ensefianza para colegios, un folleto 0 video pais ($3000*2*6paises)
para escuelas adecuados para carla pais

4.2.4) Capacitar a docentes / gestionar Disefiar, facilitar y sistematizar ta11eres Talleres: 4 por pais a $500 durante dos alios 12.000,00 24.000,00
aprobacion por directores o reuniones con profesores (4 ta1leres* $500· 6 paises" 2a.tlos)

4.2.5) Ejecutar, evaluar y ajustar el Realizar las capacitaciones en las Consultor nacional especialista en educaci6n, 11.000,00
. programa escuelas cinco meses

Total producto 4.2 83.000,00

162



--------,------------------------------_._-_.~_._- --_._ ----- -----_.

4.3 Programa de colaboraclen cducativa con universidades nacionales sobre cacao diseiiado e implementado (induye 20 tesis),
4.3.1) Analizar las modalidades de Reunlones con universidades, Salarios nacionales, especialista en 27.600,00 124.200,00
incorporacion en las curriculas agroforesterfa ($2300* 12*4,5)
universitarias del tema cacao en SAF.

Visitas a las universidades Visitas Viajes intemacionales: 2 por ano '2.000,00 8.000,00
($1000*2viajes*4aiios)

4.3.2) Elaborar y ejecutar un plan de Elaborar los documentos Costo contemplado en 4.3.1
incorporacion del tema de cacao en SAF ,
(por ejemplo cursos y materiales)

4.3.3) Identificar y seleccionar temas de Reuniones de equipo tecnico Costo de tecnicos e investigadores cubierto
investigacion en conjunto con las COAs y en 'otros componentes .
gobiernos locales

4.3.4) Disefiar un mecanismo de 36 investigaciones de maestria e Estipendio para estudiantes 3 tesis de 21.600,00 86.400,00
promoci6n de oportunidades de pasantfas y ingenieria maestria (3*$4800 afio =14400) Y6 de
tesis para estudiantes centroamericanos y pregrado ($200*6meses=1200 par 1
de otras regiones. estudiante/ pais)

4.3.5) Dar seguimiento y asesoria a los Reuniones con estudiantes, visitas al Casto de asistencia tecnica eubierto en otros
estudios de campo y redacci6n de las tesis. campo , revision de doeumentos componentes

Total producto 4.3 218.600,00
4.4 Medios masivos de comunicaci6n adecuados a las distintas culturas y publlcos decada pais.
4.4.1) Identificar las neeesidades de Reuniones, elaborar documentos, Salarios nacionales, especialista en 12.000,00 36.000,00
informacion de eada grupo meta en la diseiiar estrategias comunicaci6n ($1000* 12*3afl.os)
region y a nivel internacional, gobiernos
locales

Sistematizaci6n del Proyeeto Sisternatizacion de la informacion Consultores nacionales, $3000*afio*4afios 3.000,00 12.000,00
4.4.2) Producir los medios de Elaborar los textos y documentos Publicaciones: 4 calendarios *$5000, 2 55.400,00
comunieaci6n : 2 RAFA, 3 paginas Web RAFA $15000, $3000 video del proyecto,
(PCC, INAFORESTA, Shade Motion), 4 paginas web $2400
calendarios, 10 reportajes de prensa, 5
policy briefs, >20 tesis

4.4.3) Haeer disponibles los medios a los Reuniones y talleres de capacitaci6n Costo de tecnicos cubierto en otros
grupos meta eomponentes

4.4.4) Generar Wl sistema para evaluar la Elaborar la estrategia y documentos de Casto cubierto en 4.4.1
incidencia de los medias producidos y evaluaci6n
aplicarlo

Total producto 4.4 103.400,00

TOTAL COMFONENTE 4 735.400,00
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Cemponente 5. Gerencia particlpativa.
Productosl Actividades Tareas Detalle de los costas Costo par Costo total

a:lio/producto

5.1 Estrategfa de coordinaci6n y de toma de decisiones del proyecto estabJecida y activa
15.1.1) Establecer,nornalizary dar Reuniones del ConsejoCoordinador, Talleres: CCR 2 talleres par afto(2 27.200,00 108.800,00
seguimientoal Consejo Coordinador participaci6nde representantes del talleres"'$10.000 por taller *4aftos). CCN 12
Regional(CCR) y a los consejos consejo en actividades(20 personas) reuniones al afio( 12reuniones
coordinadores nacionales del proyecto. *S100*6paises*4 afios)
Reuniones semestralesdel CCRy
mensualesdel CCN.

5.1.2) Reuniones de coordinacion con los Convocatoria,facilitacionde las Casto cubiertoen 5.1.3
equipostecnicos, coejecutores, consultores, reuniones
especialistas, socios y otros actores.

5.1.3)Establecery facilitar la estrategiade Coordinaci6nde reuniones CCRy de Salarionacional, tiempo integral 31.200,00 140.400,00
comunicacicnentre los co-ejecutores, los consejos locales, facilitacion de ($2.600*12)
socios del proyecto, instanciasi.nternas del actividadesde planificaci6ny
CATIE Yeo. foros nacionalese evaluaci6n,elaboraci6nde terminos de
internacionales. referencia

Coordinaci6nde actividades en Costa Viajes nacionales: coordinador.($lOOO por 1.000,00 4.000,00
Rica aiio*4aiios)

Coordinaci6nde las actividades en los Viajes internacionales coordinador: 9 viajes 9.000,00 36.000,00
palses par afto a $1000 durante4 aftos

5.1.4)Establecery dar seguimiento ala Reuniones, talleres Costa cubierto en 5.1.3
coordinacionde actividades con el MAP:
planificacicnconjunta, reportesy
evaluaciones

Totai Producto 5.1 289.200,00
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5.2 Procedimientos e instrumentos para la administracion y toma de decisiones del proyecto apropiados, actualizados y disponibles para las urganizaeiones coejecutoras.

5.2.1) Establecery actualizarperi6dicamenteel Elaboraci6nde informes financieros Salariosnacionales administrador (SI200*12) 14.400,00 64.800,00
sistemade contabilidady fmanzas. Elaborar mensnales.
reporte de gastosmensualese informes
financierns trimestrales. Elaborarpresupuestos
semestralespor COAy PCC. Ajustar el manual
de procedimientos administrat

Uso de sistemas de informacioncontable. Costos de oficina: Uso SIlF ($240por 240,00 1.080,00
afto*4.5aflos)

Archivostecnicos y administrativos SalariosNacionales,Secretariaejecutiva bilingUe, 12.000,00 54.000,00
actualizados, comunicaciones, procesos ($1000*12*4.5ANUS)
administrativos
Traducirinfonnes de avance,metodologlas Consultoresnacionales($1000por afto*4,5aftos) 1.000,00 4.500,00

I y articulos
Papeleriay utiles de oficina Costos de oficina ( $200*mesPCC y $60*mes 4 5.280,00 23.760,00

OTN)*12meses* 4.5afios

Comunicaciones Costosde oficina($150 PCC y $40 *40TN por 3.720,00 16.740,00
mes) *12meses* 4.5 aftos

Mantenimiento de oficinas en CATIE Costosde oficinas $260 por afto 260,00 1.170,00
5.2.2) Establecere implementarsistemas de Contratacionde COAs, consultoresy Salariosnacionales:$750*mes* 12meses*2 18.000,00 81.000,00
contratacionde serviciosy adquisicionesde funcionarios,comprasy seguimiento OTN*4,5anos)
bienes administrativo de COAsen OTNsde

Nicaraguav Guatemala
Asistenciaa actividadesde campoy de Salario nacional.asistente de campoy oficina 10.800,00 48.600,00
oficina, mensajeria,actualizacionde bases ($900*12meses*4.5 alios)
de datos con la informaci6ndel proyecto

5.2.3) Establecere implementerel proeeso de Planes operativosanuales, informes de Costo cubiertoen 5.1.3
planifieaci6noperativa: planes operativos avaneesemestrales.
anualesy semestralespara las COAs, pais y
proyeeto.
5.2.4) Realizar auditoriasextemas anuales e Auditoriasanuales, visita a los palses, Auditorias: una por aftoa $7.000 7.000,00 28.000,00
internascada dos aftos. verificaci6nde sistemas administrativos

Renovacionde equipo de eomputoy Computadoras, impresoras,memoriasUSB, 15.000,00
accesorios equipo audiovisual y de campo

5.2.5) Elaborar infonnes de avance semestrales Escrlbir los documentos Costo cubierto en 5.1.3, 5.4.1
para COAsy MAP, anualespara la Embajada
de Norueza,
5.2.6) Ineorporarlos instrumentosde Reuniones,talleres, elaboracionde Costo cubiertoen 5.1.3,5.4.1
planificaciondel MAP al PCC. El PCC se documentos
reporta regularmenteen MAP y se le incluye en
la planificacionpresupuestariaa largo plaza.

Total producto 5.2 338.650,00
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5.3 Estrategia de monitoreo y evaluacion partidpativa establecida opera y brinda informacion para la toma de decisienes del PCC,

5.3.1) Realizar talleresy reunionespara Reunionesen las COAs, con equipos Costocubiertoen 5.1.3
establecery dar seguimiento al monitoreo. tecnicos
E1aborar documentos: memoriase informes
sobre el monitoreoy evaluaciondel PCC.

5.3.2) Disefio, ejecucion y sistematizaci6n del Evaluacionparticipativa del proyeeto, Consultores: costo annal de $8000*4afios 8.000,00 32.000,00
proeesode evaluacien participativaannal. reunionesy talleres

5.3.3) Realizarmisionesde revisiondel Visita a los pafsesde la Embajada de Costono contemplado dentrodel proyecto
proyectode medio terminoy de cierre, Noruega

Total produete 5.3 32.000,00

5.4 Estrategia tec~icalcientificadel proyecto implementada

5.4.1) Disefiary concensuarla estrategiatecnica Coordinacion con el programaambiental Salariosintemacionales: Jefe de departamento 6.600,00 29.700,00
operativacon los co-ejecutores, para Centroamerica, coordinacion con los agriculturay agroforesterla, 5% de su costo annal

grupos tematicos,integraci6nMAP y PCC

5.4.2) Conducciontecnico/cientlfica de todas Brindar asistenciatecnica atequipo, Personalinternaciona1: Lfder del proyeeto, 50% 44.400,00 199.800,00
las actividadesdel proyecto asesoriaa estudiantes,conducci6nde de su tiempo, ($3700*l2meses*4.5 alios)

investigaciones

5.4.3) Reunionesde coordinaci6n con socios, Visitas y reuniones,participaci6nen Viajesnacionalcs ($1000*4.50005) 1.000,00 4.500,00
organismosde cooperacionpara buscar eventosespeciales
apalancarlas actividades del proyecto.

Visita a los paises del equipo tecnicode Viajes internacionales ( 9 viajes por ano ,. 9.000,00 36.000,00
CATIE $1000*4OOos)

5.4.4) Participacionen foros nacionales, Disellary facilitarpresentaciones del PCC Viajes internacionales (4 viajespor ano*4.5alios) 4.000,,00 18.000,00
regionalese internacionales, congresos,
reuniones de gropes especializadosen cacao.

Tota~ producro 5.4 4.000,00 288.000,00

Total componente 5 947.850,00
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