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Budget Summary

Presupuesto total aprobado
FAO $3,254,809.00
PNUD $1,441,355.00
ONUDI $1,538,337.00
UNICEF $427,999.00
PMA $909,500.00
OIT $428,000.00
Total $8,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
FAO $2,098,381.00
PNUD $918,839.00
ONUDI $1,120,749.00
UNICEF $303,166.00
PMA $620,600.00
OIT $281,150.00
Total $5,342,885.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
FAO $995,140.00
PNUD $118,458.00
ONUDI $199,930.00
UNICEF $1,405.00
PMA $3,000.00
OIT $80,948.00
Total $1,398,881.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha



FAO $1,097,167.00
PNUD $623,492.00
ONUDI $946,840.00
UNICEF $124,833.00
PMA $567,600.00
OIT $152,750.00
Total $3,512,682.00

Donantes
Como sabr�n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el inter�s y la financiaci�n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiaci�n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de d�lares EE.UU.)

Tipo Donante To
tal

Para
2010

Para
2011

Para
2012

Paralela Ayuda en Acci�n = $us 90,000.00. FAUTAPO = $us 60,000.00. PRODII = $US 50,000.00. 0 200
Participaci�n
en los gastos
Contraparte Gobierno Municipal (G.M.) de Padcaya = $us 90,269.00. G.M. de Uriondo = 5,797.00. G.M. de Zuda�ez = $us 57,857.00. G.M. Samaipata =

$us 8,571.00. G.M. de Caracollo = $us 11,429.00. G.M. de Sica Sica = $us 21,429.00. G.M. de Patacamaya = $us 21,429.00. G.
0 248

DEFINICIONES

1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci�n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci�n encauzada por conducto de uno o m�s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d�lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl�en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m�s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H�dricos dona tierras para la construcci�n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d�lares de los EE.UU. el valor de la contribuci�n en especie o en moneda



local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres Hombres de

grupos �tnicos
Mujeres Mujeres de

grupos �tnicos
Ni�os Ni�as Instituciones

nacionales
Instituciones

Locales
Destinatarios previstos 2500 750 2500 750 6
Destinatarios
alcanzados

2278 1433 1916 1148

Previstos - alcanzados 222 -683 584 -398 0 0 6 0
% diferencia 91.12 191.07 76.64 153.0 0 0 0.0 0

Beneficiarios indirectos
Hombres Hombres de

grupos �tnicos
Mujeres Mujeres de

grupos �tnicos
Ni�os Ni�as Instituciones

nacionales
Instituciones

Locales
Destinatarios previstos 78000 78000 1 3
Destinatarios
alcanzados

4000 3800 2 14

Previstos - alcanzados 74000 0 74200 0 0 0 -1 -11
% diferencia 5.13 0 4.87 0 0 0 200.0 466.67



Section II: JP Progress

1 Descripci�n del Progreso, Obst�culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci�n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci�n a los resultados y productos esperados, as� como de cualquier medidas adoptadas en relaci�n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci�n al progreso realizado en comparaci�n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en  resultados
Resultado 1.- "Capacidades Institucionales": La Unidad de Coordinaci�n se fortaleci� con la incorporaci�n de dos profesionales: uno responsable de comercializaci�n y la otra
responsable de comunicaci�n. Actualmente se esta analizando alternativas de institucionalizaci�n de la Unidad de Coordinaci�n y el reconocimiento respectivo en el
organigrama del Estado.
A la fecha se contin�o con la promoci�n de la ley 3525 y las acciones realizadas por el PC. Esta en construcci�n la estrateg�a de comercializaci�n con �nfasis al autoconsumo y
soberan�a alimentar�a, cubriendo mercados locales. La estrateg�a de comunicaci�n se esta implementando. La propuesta de un sistema de certificaci�n para productos
ecol�gicos para consumo local, fue sociabilizada y elevada a la instituci�n competente para la modificaci�n del reglamento correspondiente. Se esta participando en la revisi�n
de la norma de producci�n de Quinua Org�nica y el proceso de certificaci�n (Sistema Interno de Control) para exportaci�n.
Se cumplio la creaci�n de Comit�s Ecol�gicos Municipales, algunos de ellos est�n planificando actividades con la participaci�n de instituciones ejecutoras y Agencias, as� como
autoridades locales. Esta en camino la craci�n de los Comit�s Departamentales.
Se tienen compromisos con nuevas instituciones (as� como el apalancamiento de fondos), para realizar acciones conjuntas en municipios que se incorporaran en la presente
gesti�n.
Se han desarrollado talleres de evaluaci�n, intercambio de experiencias y reflexi�n con autoridades, l�deres, facilitadores y productores.
Resultado 2.- "Mejoramiento tecnol�gico": Se tienen identificadas las comunidades donde se promover� la producci�n ecol�gica, se han identificado innovacione en la
producci�n. Se apoyo y reforzo a ferias municipales. Esta en proceso de firma las nuevas cartas de acuerdo, involucrando a nuevas instituciones.
Se ha generado y sociabilizado el listado de productos por comunidad y vol�men de producci�n (anterior campa�a agr�cola).
A trav�s de los Comit�s Ecol�gicos Municipales se logro la atenci�n de municipios para la compra de productos para el desayuno escolar.
Resultado 3.- "Mejoramiento del financiamiento": Se tiene una propuesta para la generaci�n de una Bolsa de productos Ecol�gicos. Los fondos concursables, fomentaron
actividades en varios municipios, a cuyos responsables se les capacito en temas administrativos. Los Bancos Comunales se han establecido en dos municipios.
eestaelaborando,lasmodificacionesdefuncionamientodelosfondosconcursables.

Progreso en productos
Resultado 1.- A la fecha se tienen 10 Comit�s Ecol�gicos Muncipales en: Patacamaya, Sica Sica, Caracollo, Pocoata, Padcaya, Uriondo, Villa Zuda�ez, Yamparaez, Mairana,
Samaipata y Sipe Sipe, con reglamentos y planes estrat�gicos en construcci�n. El comite Ecol�gico de Zuda�ez, ha generado la primera feria en su municipio, el Comit�
Ecol�gico de Zuda�ez esta fortaleciendo la feria denominada "Raymi Ecol�gico", tanto en su organizaci�n como en su establecimiento. Los Comit�s Ecol�gicos, estan
realizando reuniones de planificaci�n (una de las conclusiones del taller de Aramas�, Provincia Tapacar�,Dpto. Cochabamba, fu� de que los comit�s deben planificar actividades
localmente)con la participaci�n de Instituciones involucradas en el P.C.
Se ha creado el Comit� Ecol�gico Departamental de Chuquisaca, con la participaci�n de organizaciones Sociales e instituciones p�bico-privados.
Se realizaron compromisos con instituciones para llevar a cabo acciones conjuntas dentro del PC: FAUTAPO (Challapata, Salinas de Garci Mendoza, PRODDI (Chayanta),
Ayuda en Acci�n (Villa Alc�la y Yamparaez), quienes est�n apalancando fondos.



Se tiene el trabajo de consultor�a "Dise�o Organizacion y el Desarrollo de Instrumentos Normativos, Administrativos y de Relacionamiento Interinstitucional", que servir� para la
Institucionalizaci�n de la UC-CNAPE.
Resultado 2.- Se ha realizado el acompa�amiento a 4194 productores, 2278 Hombres (54%) y 1916 Mujeres (46%) de 267 (Variaci�n de +-2 con relaci�n al pasado a�o)
comunidades. Los Comit�s Ecol�gicos de Patacamaya, Padcaya, Uriondo y Sipe Sipe, han generado experiencias en las compras de productos ecol�gicos para el desayuno
escolar.
Resultado 3.- El fondo de peque�as donaciones esta completando el desembolso de fomento a la producci�n en municipios seleccionados, as� como se completo la
capacitaci�n en el manejo administrativo de fondos. Los Bancos Comunales se han establecido en los municipios de Caracollo, Pocoata y Chayanta, llegando a 334
beneficiarios (279 Mujeres, 55 Varones), con un l�quido desembolsado de Bs. 272193.50, por la modalidad crediticia, se espera incorporar a mas socios (en cada amortizaci�n
se reciben a nuevos y las recuperaciones son capitalizadas y redistribuidas).
Se presento una propuesta para modificar el punto 3.3., cuyos fondos incrementaran el presupuesto de los Fondos Concursables.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Se asegura la continuidad del PC, y la ampliaci�n correspondiente en la presente gesti�n de 11 municipios a 18, con el concurso de nuevas instituciones, quienes apalancaran
fondos en alrededor de $us. 447923.00. Asimismo se esta iniciando los tr�mites pertienentes para la obtenci�n de fondos del Tesoro General de la Naci�n, para la continuidad
de la UC-CNAPE y sus operaciones.
Debido al crecimiento en personal de la UC-CNAPE, la oficina actual ubicada en el edificio del MDRyT, quedo peque�a, por lo que el Estado, esta apoyando en la reubicaci�n
de las oficinas, las cuales dar�n comodidad al personal y por ende al beneficiario final.

ÀHay dificultades para la ejecuci�n?
Coordinaci�n de las agencias de la ONU
Administraci�n (Contratos p�blicos, etc.)  /Finanzas (gesti�n de fondos, disponibilidad, revisi�n de presupuestos, etc.)

ÀCu�les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip�tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Externa al Programa:
El clima condiciona permanentemente los resultados en la agricultura. El PC ha tenido que aceptar resultados adversos causados por heladas tempranas en zonas del altiplano
y valles. En junio, se ha reportado informaci�n en zonas de Patacamaya (La Paz) y valles de Mairana y Samaipata (Santa Cruz.)
Administrativas Contratos:

Administrativos- Finanzas: A las instituciones p�blicas les resulta dif�cil la inscripci�n de fondos, por la burocracia, que se traduce en la elaboraci�n de documentaci�n
complementaria, como "memorias de calculo", anexos y cuadros presupuestarios por partida y debidamente justificados, proyecciones estimadas de gastos, adjunto de t�rminos
de referencia, que puede tardar 2 a 1 mes. 2.- Confirmaci�n de lo recepcionado (coherencia), la revisi�n de esto en tiempo es de un mes 3.- Revisi�n Jur�dica: De la normativa
existente, en tiempo dura 2 meses. 4.- Emisi�n de la resoluci�n: dura dos semanas aproximadamente 5.- Registrar en el Sigma, de manera oficial registrada en el Presupuesto
General de la Naci�n.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripci�n al progreso realizado en
comparaci�n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
No se ha enfrentado dificultades organizativas significativas. Sin embargo se acepta que se deben mejorar los niveles de coordinaci�n "operativa" (en campo) entre las Agencias



del Sistema de  NNUU y UC-CNAPE.
La administraci�n de este PC no es m�s dif�cil de lo que ser�a la de cualquier otro PC con un n�mero igual de entidades de NNUU y del Gobierno, y un presupuesto similar. Se
reconoce que los procesos Administrativos son "burocr�ticos y pesados" debido a que la informaci�n  se centraliza fuera del Pa�s en el caso de OIT, ONUDI, adem�s de los
procesos existentes al interior de las agencias.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est�n retrasando su ejecuci�n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
La situaci�n pol�tica, que genera cambios en autoridades a nivel de decisi�n que pueden entorpecer los ajustes y compromisos asumidos entre agencias y sector p�blico.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Se pretende superar las dificultades identificadas en funci�n al seguimiento y monitoreo que se realice en coordinaci�n de las Agencias y la UC-CNAPE. Asimismo ya se gener�
una rutina de informaci�n, lo que permite conocer la posici�n financiera del PC, se pretende incrementar los niveles de coordinaci�n. De manera conjunta se estan buscando
alternativas administrativas que agilicen el proceso de desembolsos y traspasos.

2 Coordinaci�n Interagencial y Unidos en la Acci�n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

ÀQu� tipos de mecanismos de coordinaci�n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ÀExiste coordinaci�n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa�s?   Por favor, explique y a�ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
La coordinaci�n t�cnica entre los cuatro Programas Conjuntos en el pa�s se lidera desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia,
con base en el liderazgo pol�tico del Comit� Directivo Nacional (CDN). Entre enero a junio 2011 el CDN se reuni� 2 veces. Los temas principales de coordinaci�n "interventana"
en el per�odo de enero a junio 2011 han sido entorno a comunicaci�n & incidencia y monitoreo, y se cuenta con dos grupos de trabajo sobre estos temas con representaci�n de
l@s especialistas de comunicaci�n respective monitoreo de las ventanas.

En el tema de comunicaci�n se ha realizado dos reuniones con el Grupo Interventanas de Comunicadores y se cuenta con un Plan de Comunicaci�n Interventanas. Se ha
producido un folleto sobre los PCs del FODM en Bolivia, y un f�lder. Se ha actualizado la parte sobre los PCs del FODM en la p�gina Web del SNU en Bolivia. Se han
incorporado comunidades de intervenci�n de todas las ventanas en el proyecto comunicacional que tiene la Ventana de Paz con el peri�dico P�gina 7 para contar historias de
convivencia.

Con relaci�n al tema de Monitoreo, el Grupo de Trabajo Interventanas con las personas responsable de Monitoreo se ha reunido 3 veces. En preparaci�n a las evaluaciones de



medio t�rmino, se ha tenido una reuni�n para explicar el proceso y compartir la experiencia de la Ventana de G�nero. Conjuntamente se ha elaborado un Plan de Monitoreo
Interventanas que se presentar� en la pr�xima reuni�n del CDN para contar con su aval. Est� en proceso la transferencia de tecnolog�a a todas las ventanas del sistema de
seguimiento por intranet que ha desarrollado la ventana de paz para recoger los datos de avance de todos los implementadores en tiempo real. Su implementaci�n ayudar� la
eficiencia de los equipos en la preparaci�n de los informes trimestrales y semestrales.

Adem�s, participaron los coordinadores y una persona m�s por parte de cada PC en el II Foro regional de los Programas del FODM realizado en Cartagena a inicios de junio
este a�o. Antes del Foro hubo una reuni�n entre todos los Programas Conjuntos para conocer los avances y desaf�os de las ventanas y en las iniciativas interventanas de
comunicaci�n y de monitoreo.

Por favor, proporcione los valores para cada categor�a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores Val

or
de
Ref
ere
ncia

Val
or
a
la
fec
ha

Medios de Verificaci�n M�todos
de
Recolecc
i�n

N�mero de pr�cticas de gesti�n
(financiera, contrataci�n p�blica, etc.)
realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la
ejecuci�n

3 3 Lista de participantes (Reuni�nes an�liticas de evaluaci�n f�sica financiera). En estas reuniones de an�lisis se dieron
alternativas para cubrir las falencias de recursos (es el caso ONUDI), la propuesta fue de generar una caja chica que
cubriera demandas inmediatas. *Despu�s de una evaluaci�n a las cartas de acuerdo (FAO), se an�lizo la pertinencia
de incluir algunos puntos que garant�cen el seguimiento correspondiente (por ejemplo incremento de rendimientos),
este an�lisi desemboco en el ajuste a las nuevas cartas de acuerdo.

Actas de
reunione
s

N�mero de tareas anal�ticas conjuntas
(estudios, diagn�stico) realizadas
conjuntamente por los organismos de la
ONU encargados de la ejecuci�n para
los programas conjuntos del F ODM

1 1 Analisis conjunto (ONUDI-FAO-UCCNAPE-SENASAG)para definir el abordaje, la metodologia y el trabajo conjunto de
implementacion de certificacion

acuerdo
trilateral
(ONUDI-
FAO-SE
NASAG)

N�mero de misiones conjuntas llevadas
a cabo conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la
ejecuci�n para los programas conjuntos
del F ODM

2 2 Actas de reuni�n.
Se realizaron actividades conjuntas respondiendo a la convocatoria de Comit� Ecol�gico Municipal de Zuda�ez. de
Samaipata. A estas convocatorias asistieron las agenciasl OIT, PMA, Representantes de las instituciones ejecutoras,
PRO-BOLIVIA (ONUDI), etc.

Actas de
reuni�n

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci�n de Par�s y Programa de Acci�n de Accra

ÀEst�n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci�n de actividades y en la obtenci�n de productos?
No est�n involucrados           false



Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci�n de pol�ticas/toma de decisiones
Conjuntamente a la ley 3525, Madre Tierra, Ley de la Quinua, el gobierno esta fomentando las estrategias del sector.
Esta buscando el fortalecimiento institucional del sector
Gesti�n: Presupuestos
Conjuntamente a la ley 3525, Madre Tierra, Ley de la Quinua, el gobierno esta fomentando las estrategias del sector.
Esta buscando el fortalecimiento institucional del sector

ÀQuien dirige o lidera el Comit� de Gesti�n del Programa y cuantas veces se han reunido?
El Comit� de Gesti�n esta liderado por la Sra Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, que a la vez es presidenta del CNAPE

Numero de reuniones del CGP
2 realizados en los meses de Febrero y Marzo. Con el fin de hacer conocer el avance del PC. En la segunda reuni�n se propuso la re elaboraci�n de un marco l�gico que
involucre los componentes 1.4., 1.6. y 2.5.
Aprobaci�n de la estrateg�a de comunicaci�n y asignaci�n de mayores recursos para la participaci�n del SENASAG, en el PC, y lograr resultados en la certificaci�n de
productos Ecol�gicos mediante Sistema Alternativo de Garant�a.

ÀEst� la sociedad civil involucrada en la ejecuci�n de las actividades y en la obtenci�n de productos?
No est� involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gesti�n: Otras. Especificar
El Programa Conjunto acaba de pasar la RENDICION PUBLICA, ante representantes de la sociedad civil, quienes se involucran con el control de la ejecuci�n presupuestaria de
las instituciones publico - privados. El documento emanado de esta rendici�n ser� remitida a la unidad de transparencia del Estado.
La Sociedad Civil, esta demandando productos sanos (mediante la producci�n, promoci�n y oferta de productos ecol�gicos en municipios para productos ecol�gicos al
desayuno
escolar).

ÀEst�n involucrados los ciudadanos en la ejecuci�n de las actividades y en la obtenci�n de productos?
No est�n involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true



Totalmente involucrados            false

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gesti�n: Otras. Especificar
La ciudadan�a, esta demandando productos sanos (mediante la producci�n, promoci�n y oferta de productos ecol�gicos en municipios para productos ecol�gicos al desayuno
escolar).

ÀD�nde tiene su sede la unidad de gesti�n del Programa?
Gobierno nacional
Su sede es en la ciudad de La Paz y sus cesiones se llevan a cabo en ambientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Bas�ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci�n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadan�a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci�n, alineamiento y rendici�n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El gobierno a trav�s del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupci�n, realiza seguimiento a todos los programas y proyectos, que se desarrollan en
territorio nacional, en este sentido se han establecido oficinas de transparencia en cada ministerio. En el caso de la cabeza de sector, ha desarrollado una agenda de
rendiciones de cuenta en la cual la UC-CNAPE, fue sujeto de una evaluaci�n de parte de organizacione sociales y ciudadania general, logrando la aprobaci�n de sus
actividades.

4 Comunicaci�n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci�n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol�ticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicaci�n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m�ximo 250 palabras).
¥La agricultura ecol�gica no es suficientemente conocida en el pa�s , ni por productores ni por consumidores, ni por comercializadores en los sistemas productivos y de
distribuci�n, por lo que es necesaria una acci�n educativa y comunicacional.
¥El Gobierno presenta un PND como un apoyo importante a la agricultura ecol�gica, asimismo el PC representa un apoyo importante del FODM y SNU para producir un giro
desde la agricultura convencional hacia la agricultura ecol�gica, descrito en el Plan Nacional de Desarrollo Econ�mico, hecho que debe ser valorizado por los entes
participantes en el proceso y ser de conocimiento de los productores y consumidores.
¥El PC est� generando una gran cantidad de hechos, procesos, datos, informaci�n y an�lisis que pueden coadyuvar a dicho esfuerzo.
¥Las partes interesadas (productores, consumidores, transformadores, comercializadores, otros), podr�an reforzar sus actividades si son apoyados por una comunicaci�n
favorable.   Este   efecto   puede   ser   muy   fuerte   en   los productores que se est�n iniciando y en los consumidores que empiezan a sensibilizarse.

Productores:



¥	Para generar un ambiente y el desarrollo de conocimientos adecuados de producci�n, respetando al medio ambiente y la cultura ecol�gica, desde la convicci�n y pr�ctica de
los agricultores.
¥	Para estimular la producci�n y reconocimiento local de los productos ecol�gicos.
¥	Para facilitar la comercializaci�n de sus productos.
Consumidores:
¥	Para lograr que el consumidor tradicional identifique y valore la producci�n local.
¥	Para que reconozcan las bondades de los productos naturales ecol�gicos, como alternativa para la buena salud. Oportunidades de mercado compra.
Gobierno y sector privado:
¥	Para  generar voluntad   pol�tica   para   la   promoci�n  y fomento  a   la agricultura ecol�gica
¥	Para   contribuir   al   surgimiento   de   nuevas   iniciativas   productivas agroecol�gicas.

ÀAl cumplimiento de qu� logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est�n contribuyendo las iniciativas de comunicaci�n e incidencia?
Aumento en el di�logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci�n a las pol�ticas y pr�cticas de desarrollo
- -Sencibilizaci�n en la sociedad de consumidores, a favor del consumo de productos sanaso y diversificados.
-- Los productores, generanco un cambio de actitud en favor del manejo sostenible de los recursos naturales, valorando una vida sana.
-- Se genera un intercambi activo de informaci�n entre agricultores y autoridades sociales y municipales.

ÀCu�ntas alianzas, y de qu� clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci�n religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales           11 Alianzas conformados en Comit�s Ecol�gicos Municipales
Sector privado           12 instituciones y asociaciones
Instituciones acad�micas           2: Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad Mayor de San Andr�s La Paz
Grupos de comunicaci�n y periodistas           1: Radio Patria Nueva, 1 Canal 7 v�a unidad de comunicaci�n del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Otras

ÀQu� actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci�n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusi�n
Se ha co-organizado eventos: Encuentro Latinoamericano de agricultura Biodin�mica, Intercambio de experiencias de productores ecol�gicos, Taller de conservaci�n de suelos,
�mbitos donde se conto con la presencia de representantes de organizaciones p�blicas, productores y sociedad civil, interesada en la producci�n ecol�gica.
Uso de medios de comunicaci�n locales como la radio, grupos de teatro, peri�dicos, etc
Se ha co-organizado eventos: Encuentro Latinoamericano de agricultura Biodin�mica, Intercambio de experiencias de productores ecol�gicos, Taller de conservaci�n de suelos,
�mbitos donde se conto con la presencia de representantes de organizaciones p�blicas, productores y sociedad civil, interesada en la producci�n ecol�gica.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor
5000, peque�os productores (50%
mujeres), reciben: asistencia t�cnica y
transferencia de tecnolog�a para el
incremento de su producci�n ecol�gica y
asesoramiento apara la comercializaci�n y
promoci�n de sus productos

4194 N�mero de productores que: Recibieron
inbsumos para producci�n ecol�gica,
recibieron capacitaci�n para producci�n
ecol�gica.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor a�ada cualquier informaci�n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

-El P.C., en ejecuci�n contribuye al cumplimiento de los siguientes ODMs:
Generaci�n de ingresos, mediante la comercializaci�n de productos con valor agregado (comercializaci�n de los mismos actores), en proceso de cuantificaci�n.
-Se asegura el autoconsumo diversificado de productos Ecol�gicos, y la comercializaci�n de excedentes.
- Con las pr�cticas agroecol�gicas empleadas en los procesos de producci�n se evita impactos negativos al medio ambiente, adem�s se fortalece la reversi�n de procesos de
degradaci�n.
- Se alcanzo en la gesti�n anterior la capacitaci�n e involucramiento de 1919 (46%) mujeres productoras y l�deres locales. Las estrateg�as adoptadas son: convocatorias,
mediante su organizacion lider, consultando sus tiempos para asegurar su participaci�n en procesos de formaci�n y acompa�amiento.
- En todos estos procesos de involucramiento de mujeres y hombres se aplica un metodolog�a participativa de Campesino a Campesino con enfoque de G�nero.

Por favor a�ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Por medio de la tecnolog�a de la Banca Comunal y la vinculaci�n con la producci�n ecol�gica, se aprecia inter�s por parte de los actores involucrados. Es una opci�n que se
proporciona a los actores locales, principalmente mujeres de �rea rural con poblaci�n dispersa y en condiciones de alta pobreza, que puedan involucrarse en esta actividad y en
el largo plazo repercuta sobre el buen desarrollo de sus hijos. Tambi�n esta tecnolog�a apoya bajo un enfoque de equidad y en beneficio de los sujetos de derechos, que en
este caso son los ni�os.
Se esta contribuyendo a la superaci�n de la pobreza apoyando el desarrollo de la producci�n Ecol�gica en sectores estrat�gicos para Bolivia: apoyando a la producci�n y
transformaci�n de cultivos, frut�colas, papa, cebolla, hortalizas, jaleas, transformaci�n de la ca�ahua, hierbas medicinales  nativas, etc.
Se formularon planes de Agronegocios en 6 Municipios de Bolivia, de zonas con mayor �ndice de pobreza,  bajo el enfoque participativo, en cultivos como:  papa org�nica, haba
verde, quinua, durazno, zanahoria, cebolla dulce, semilla de papa, tomate, ma�z blanco, mermelada de frutilla, amaranto y mocochinchi.  Se prev� una articulaci�n de los tres
componentes del Programa Conjunto asumiendo como un reto retos el apoyo integral al peque�o productor que pasa por un encadenamiento entre la producci�n, apoyo en la
gesti�n administrativa del emprendimiento, apoyo a la transformaci�n, apoyo a la articulaci�n al mercado y acceso al financiamiento, elementos que constituyen la fortaleza del
Programa Conjunto   Estos aspectos son complementados con ejes transversales como la Certificaci�n de la producci�n ecol�gica, y visibilizar la participaci�n de las mujeres no



solo cuantitativamente, sino cualitativamente tomando en cuenta su cultura.
Esta en puertas la firma y posterior modificaci�n del Art 18 del reglamento del SENASAG, permitiendo la certificaci�n de la producci�n como productos en transici�n y
Ecol�gicos, para mercado local. Se prev� la activa participaci�n del Servicio Nacional de Inocuidad y Sanidad Agropecuaria, a la cual el PC, esta fortaleciendo con la
incorporaci�n de t�cnicos expertos en Sistemas Participativos de Garant�a.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Se han promovido y apoyado pol�ticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 N�mero de normas, pol�ticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial  (incluida la
industria agr�cola)

Pol�ticas
N�m. Nacional           1 Ley 3525, con su norma para producci�n ecol�gica mediante el sistema nacional de control (para la exportaci�n y consumo local). Propuesta de ley para
el comercio justo.
N�m. Local             1 Sistema Alternativo de Garant�a en proceso de implementaci�n

Normas
N�m. Nacional           1 Norma de regulaci�n y control de la producci�n ecol�gica.
N�m. Local             1 Resoluci�n Administrativa, que se adjunta a la ley 3525

Planes
N�m. Nacional           1 Elaboraci�n de una Estrateg�a Nacional de Agricultura Ecol�gica (En proceso de construcci�n)
N�m. Local             1 Reglamentos y Planes estrateg�cos para comites ecol�gicos municipales.

1.2 Por favor, proporcione una breve informaci�n contextual sobre el papel que juegan las normas, pol�ticas o planes, y el pa�s/municipio
en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobaci�n, impacto potencial)

La ley 3525, esta incentivando la articulaci�n de municipios y conformaci�n de Comit�s Ecol�gicos as� como Comit�s Departamentales, que generar� promoci�n con alto rol
protagonico de los actores locales, autoridades p�blicas, sociales, l�deres sindicales y productores de base.

Los sistemas alternativos de garant�a, posibilitaran una dr�stica disminuci�n, en los costos de certificaci�n y un incentivo a mayor n�mero de productores involucrados en la
producci�n ecol�gica. En experiencias donde se implementaron este sistema, se logra productos ecol�gicos, a costos bajos y accesibles a la econom�a de la mayor�a de los
consumidores.

Se elabora una propuesta de anteproyecto de ley del comercio justo boliviano, que recoge las expectativas y necesidades de los peque�os productores, el cual debe ser



aprobado por las organizaciones sociales y sociedad civil.

1.3 N�mero de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, pol�ticas o planes

Agricultores
N�m. Total             54000
N�m. Urbano
N�m. Rural             54000

Emprendedores
N�m. Total             54000
N�m. Urbano
N�m. Rural             54000

Microempresas
N�m. Total             1
N�m. Urbano             1
N�m. Rural

Peque�as empresas
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural

Medianas empresas
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural

Grandes empresas
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural

Proveedores financieros
N�m. Total
N�m. Urbano



N�m. Rural

Proveedores servicios desarrollo empresarial
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural

Otras. Especificar
N�m. Total             39
- Las politicas a implementarse favorecer�n a 50000 agricultuores socios de instituciones privadas como AOPEB.
- Con el PC alrededor de 4000 productores ser�n beneficidos directamente
- 39 Asociaciones de Productores involucrados en el PC.
- Se realizan esfuerzos para involucrar a comunidades y productores individuales que fueron marginados por anteriores polit�cas y modelos de desarrollo. Por tanto el efoque
ser� empresaria-comunitario-asociativo y otras expresiones de la econom�a plural reconocidas por la vigente Constituci�n Pol�tica de Estado.
N�m. Urbano             3
- Las politicas a implementarse favorecer�n a 50000 agricultuores socios de instituciones privadas como AOPEB.
- Con el PC alrededor de 4000 productores ser�n beneficidos directamente
- 39 Asociaciones de Productores involucrados en el PC.
- Se realizan esfuerzos para involucrar a comunidades y productores individuales que fueron marginados por anteriores polit�cas y modelos de desarrollo. Por tanto el efoque
ser� empresaria-comunitario-asociativo y otras expresiones de la econom�a plural reconocidas por la vigente Constituci�n Pol�tica de Estado.
N�m. Rural             36
- Las politicas a implementarse favorecer�n a 50000 agricultuores socios de instituciones privadas como AOPEB.
- Con el PC alrededor de 4000 productores ser�n beneficidos directamente
- 39 Asociaciones de Productores involucrados en el PC.
- Se realizan esfuerzos para involucrar a comunidades y productores individuales que fueron marginados por anteriores polit�cas y modelos de desarrollo. Por tanto el efoque
ser� empresaria-comunitario-asociativo y otras expresiones de la econom�a plural reconocidas por la vigente Constituci�n Pol�tica de Estado.

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, pol�ticas y planes

Agro-industria
A la econom�a plural vigente en el pa�s que son:
Organizaciones comunitarias, cooperativas, asociaciones locales, agrupaciones.
A los microempresarios a trav�s de la norma para la transformaci�n de productos ecol�gicos. Empleo del Sello Ecol�gico y el establecimiento del Sistema Alternativo de
Garant�as.



1.5 Presupuestos p�blicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecuci�n del Programa Conjunto

Presupuesto nacional           En gesti�n

Total Presupuesto(s) Local(es)

1.6 Variaci�n (%) en los presupuestos p�blicos asignados a programas o pol�ticas de fomento empresarial desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisi�n de asistencia t�cnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y n�mero de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales,
la competitividad y/o el acceso a los mercados

Asistencia t�cnica
Total           542
Microempresas
PYMES
Explotaciones agr�colas
Cooperativas
Other           542



Servicios desarrollo empresarial
Total           542
Microempresas
PYMES
Explotaciones agr�colas
Cooperativas
Otras           542

Acceso a financiaci�n
Total           2700
Microempresas
PYMES
Explotaciones agr�colas
Cooperativas
Otras           2700

Certificaci�n
Total           4194
Microempresas
PYMES
Explotaciones agr�colas
Cooperativas
Otras           4194

Otras. Especificar
Total
Fueron elaborados planes de negocios con la participaci�n de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboraci�n de planes municipales de
producci�n y comercializaci�n, aspecto que involucrara al menos a beneficiaros a 400 productores por municipio, estimandos�, un beneficio directo a estimativamente a 4400.
Microempresas
Fueron elaborados planes de negocios con la participaci�n de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboraci�n de planes municipales de
producci�n y comercializaci�n, aspecto que involucrara al menos a beneficiaros a 400 productores por municipio, estimandos�, un beneficio directo a estimativamente a 4400.
PYMES
Fueron elaborados planes de negocios con la participaci�n de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboraci�n de planes municipales de
producci�n y comercializaci�n, aspecto que involucrara al menos a beneficiaros a 400 productores por municipio, estimandos�, un beneficio directo a estimativamente a 4400.
Explotaciones agr�colas
Fueron elaborados planes de negocios con la participaci�n de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboraci�n de planes municipales de
producci�n y comercializaci�n, aspecto que involucrara al menos a beneficiaros a 400 productores por municipio, estimandos�, un beneficio directo a estimativamente a 4400.
Cooperativas



Fueron elaborados planes de negocios con la participaci�n de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboraci�n de planes municipales de
producci�n y comercializaci�n, aspecto que involucrara al menos a beneficiaros a 400 productores por municipio, estimandos�, un beneficio directo a estimativamente a 4400.
Otras
Fueron elaborados planes de negocios con la participaci�n de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboraci�n de planes municipales de
producci�n y comercializaci�n, aspecto que involucrara al menos a beneficiaros a 400 productores por municipio, estimandos�, un beneficio directo a estimativamente a 4400.

2.2 N�mero total de personas que han recibido ayuda directa a trav�s de estas intervenciones

Asistencia t�cnica
Agricultores           4200
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres           2044
Hombres           2156

Servicios desarrollo empresarial
Agricultores           1340
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres           696
Hombres           644

Acceso a financiaci�n
Agricultores           2700
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres           1197
Hombres           1503

Certificaci�n
Agricultores           4194
Emprendedores
Empleados
Otros



Mujeres           1916
Hombres           2278

Otras. Especificar
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2.3 En funci�n de los datos disponibles, Àqu� impacto han tenido estas intervenciones?

Mejora en los modos de vida
Se ha logrado una base de confianza con la realizaci�n de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generaci�n de ingresos
econ�micos, fortaleciendo la participaci�n en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.
Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimiento para formular  planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan
financiero, plan de mercadeo y un plan de organizaci�n, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a perdida, con la aplicaci�n del plan de agro negocios
aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos  a determinar  los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.
Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, est�n a cargo de la gesti�n de los bancos comunales,  cuentan con un enfoque de
derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producci�n ecol�gica.
Por otro lado, en un evento internacional donde se cont� con la presencia de m�s de 500 participantes de diversos pa�ses de Sudam�rica, si bien se reconoce el valor de la
producci�n ecol�gica, pero se dio mucha importancia a la vinculaci�n de la producci�n ecol�gica con el cumplimiento de los derechos de la ni�ez.
Se a capacitado administrativamente y t�cnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecuci�n es favorable y se
est�n cumpliendo con los resultados del programa.
Por definici�n, los IMPACTOS s�lo parecen cuatro o cinco a�os despu�s de la conclusi�n de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresi�n de Resultados, pero
a�n falta un a�o y medio para alcanzarlos plenamente.
Existe experiencia para la participaci�n en licitaciones p�blicas.
Aumento de la producci�n
Se ha logrado una base de confianza con la realizaci�n de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generaci�n de ingresos
econ�micos, fortaleciendo la participaci�n en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.
Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimiento para formular  planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan
financiero, plan de mercadeo y un plan de organizaci�n, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a perdida, con la aplicaci�n del plan de agro negocios
aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos  a determinar  los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.
Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, est�n a cargo de la gesti�n de los bancos comunales,  cuentan con un enfoque de
derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producci�n ecol�gica.



Por otro lado, en un evento internacional donde se cont� con la presencia de m�s de 500 participantes de diversos pa�ses de Sudam�rica, si bien se reconoce el valor de la
producci�n ecol�gica, pero se dio mucha importancia a la vinculaci�n de la producci�n ecol�gica con el cumplimiento de los derechos de la ni�ez.
Se a capacitado administrativamente y t�cnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecuci�n es favorable y se
est�n cumpliendo con los resultados del programa.
Por definici�n, los IMPACTOS s�lo parecen cuatro o cinco a�os despu�s de la conclusi�n de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresi�n de Resultados, pero
a�n falta un a�o y medio para alcanzarlos plenamente.
Existe experiencia para la participaci�n en licitaciones p�blicas.
Mayor calidad de productos y servicios
Se ha logrado una base de confianza con la realizaci�n de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generaci�n de ingresos
econ�micos, fortaleciendo la participaci�n en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.
Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimiento para formular  planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan
financiero, plan de mercadeo y un plan de organizaci�n, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a perdida, con la aplicaci�n del plan de agro negocios
aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos  a determinar  los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.
Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, est�n a cargo de la gesti�n de los bancos comunales,  cuentan con un enfoque de
derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producci�n ecol�gica.
Por otro lado, en un evento internacional donde se cont� con la presencia de m�s de 500 participantes de diversos pa�ses de Sudam�rica, si bien se reconoce el valor de la
producci�n ecol�gica, pero se dio mucha importancia a la vinculaci�n de la producci�n ecol�gica con el cumplimiento de los derechos de la ni�ez.
Se a capacitado administrativamente y t�cnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecuci�n es favorable y se
est�n cumpliendo con los resultados del programa.
Por definici�n, los IMPACTOS s�lo parecen cuatro o cinco a�os despu�s de la conclusi�n de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresi�n de Resultados, pero
a�n falta un a�o y medio para alcanzarlos plenamente.
Existe experiencia para la participaci�n en licitaciones p�blicas.
Acceso a nuevos mercados: Nacional
Se ha logrado una base de confianza con la realizaci�n de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generaci�n de ingresos
econ�micos, fortaleciendo la participaci�n en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.
Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimiento para formular  planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan
financiero, plan de mercadeo y un plan de organizaci�n, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a perdida, con la aplicaci�n del plan de agro negocios
aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos  a determinar  los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.
Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, est�n a cargo de la gesti�n de los bancos comunales,  cuentan con un enfoque de
derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producci�n ecol�gica.
Por otro lado, en un evento internacional donde se cont� con la presencia de m�s de 500 participantes de diversos pa�ses de Sudam�rica, si bien se reconoce el valor de la
producci�n ecol�gica, pero se dio mucha importancia a la vinculaci�n de la producci�n ecol�gica con el cumplimiento de los derechos de la ni�ez.
Se a capacitado administrativamente y t�cnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecuci�n es favorable y se
est�n cumpliendo con los resultados del programa.
Por definici�n, los IMPACTOS s�lo parecen cuatro o cinco a�os despu�s de la conclusi�n de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresi�n de Resultados, pero
a�n falta un a�o y medio para alcanzarlos plenamente.
Existe experiencia para la participaci�n en licitaciones p�blicas.
Obtenci�n de financiaci�n
Se ha logrado una base de confianza con la realizaci�n de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generaci�n de ingresos



econ�micos, fortaleciendo la participaci�n en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.
Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimiento para formular  planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan
financiero, plan de mercadeo y un plan de organizaci�n, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a perdida, con la aplicaci�n del plan de agro negocios
aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos  a determinar  los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.
Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, est�n a cargo de la gesti�n de los bancos comunales,  cuentan con un enfoque de
derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producci�n ecol�gica.
Por otro lado, en un evento internacional donde se cont� con la presencia de m�s de 500 participantes de diversos pa�ses de Sudam�rica, si bien se reconoce el valor de la
producci�n ecol�gica, pero se dio mucha importancia a la vinculaci�n de la producci�n ecol�gica con el cumplimiento de los derechos de la ni�ez.
Se a capacitado administrativamente y t�cnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecuci�n es favorable y se
est�n cumpliendo con los resultados del programa.
Por definici�n, los IMPACTOS s�lo parecen cuatro o cinco a�os despu�s de la conclusi�n de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresi�n de Resultados, pero
a�n falta un a�o y medio para alcanzarlos plenamente.
Existe experiencia para la participaci�n en licitaciones p�blicas.
Agregaci�n e integraci�n de peque�os productores
Se ha logrado una base de confianza con la realizaci�n de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generaci�n de ingresos
econ�micos, fortaleciendo la participaci�n en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.
Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimiento para formular  planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan
financiero, plan de mercadeo y un plan de organizaci�n, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a perdida, con la aplicaci�n del plan de agro negocios
aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos  a determinar  los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.
Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, est�n a cargo de la gesti�n de los bancos comunales,  cuentan con un enfoque de
derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producci�n ecol�gica.
Por otro lado, en un evento internacional donde se cont� con la presencia de m�s de 500 participantes de diversos pa�ses de Sudam�rica, si bien se reconoce el valor de la
producci�n ecol�gica, pero se dio mucha importancia a la vinculaci�n de la producci�n ecol�gica con el cumplimiento de los derechos de la ni�ez.
Se a capacitado administrativamente y t�cnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecuci�n es favorable y se
est�n cumpliendo con los resultados del programa.
Por definici�n, los IMPACTOS s�lo parecen cuatro o cinco a�os despu�s de la conclusi�n de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresi�n de Resultados, pero
a�n falta un a�o y medio para alcanzarlos plenamente.
Existe experiencia para la participaci�n en licitaciones p�blicas.
Aumento de los beneficios
Se ha logrado una base de confianza con la realizaci�n de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generaci�n de ingresos
econ�micos, fortaleciendo la participaci�n en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.
Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimiento para formular  planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan
financiero, plan de mercadeo y un plan de organizaci�n, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a perdida, con la aplicaci�n del plan de agro negocios
aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos  a determinar  los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.
Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, est�n a cargo de la gesti�n de los bancos comunales,  cuentan con un enfoque de
derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producci�n ecol�gica.
Por otro lado, en un evento internacional donde se cont� con la presencia de m�s de 500 participantes de diversos pa�ses de Sudam�rica, si bien se reconoce el valor de la
producci�n ecol�gica, pero se dio mucha importancia a la vinculaci�n de la producci�n ecol�gica con el cumplimiento de los derechos de la ni�ez.
Se a capacitado administrativamente y t�cnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecuci�n es favorable y se



est�n cumpliendo con los resultados del programa.
Por definici�n, los IMPACTOS s�lo parecen cuatro o cinco a�os despu�s de la conclusi�n de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresi�n de Resultados, pero
a�n falta un a�o y medio para alcanzarlos plenamente.
Existe experiencia para la participaci�n en licitaciones p�blicas.

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y n�mero de organizaciones creadas o fortalecidas

Clusters
Total           2 Clusters, comunidades abasteciendo desayuno escolar en Patacamay y Padcaya.
N�m. empresas participantes
Total individuos participantes
N�m. hombres participantes
N�m. mujeres participantes

Cooperativas
Total
N�m. empresas participantes
Total individuos participantes
N�m. hombres participantes
N�m. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores
Total           114
N�m. empresas participantes
Total individuos participantes           4200
N�m. hombres participantes           2156
N�m. mujeres participantes           2044

Asociaciones de empresarios
Total
N�m. empresas participantes
Total individuos participantes
N�m. hombres participantes



N�m. mujeres participantes

Otras. Especificar
Total
Los clusters citados tiene caracter�sticas andinas e ind�genas en su organizaci�n, por ejemplo la federaci�n de productores agro-ecol�gicos de Patacamaya y Copempa (Comit�
de productores Ecol�gicos de Patacamaya), que es la instancia articuladora y de fomenta a la gesti�n de la agricultura ecol�gica y comercializaci�n.
Similares desenlaces se vienen gestando, en los otros municipios de cobertura del PC.
N�m. empresas participantes
Los clusters citados tiene caracter�sticas andinas e ind�genas en su organizaci�n, por ejemplo la federaci�n de productores agro-ecol�gicos de Patacamaya y Copempa (Comit�
de productores Ecol�gicos de Patacamaya), que es la instancia articuladora y de fomenta a la gesti�n de la agricultura ecol�gica y comercializaci�n.
Similares desenlaces se vienen gestando, en los otros municipios de cobertura del PC.
Total individuos participantes
Los clusters citados tiene caracter�sticas andinas e ind�genas en su organizaci�n, por ejemplo la federaci�n de productores agro-ecol�gicos de Patacamaya y Copempa (Comit�
de productores Ecol�gicos de Patacamaya), que es la instancia articuladora y de fomenta a la gesti�n de la agricultura ecol�gica y comercializaci�n.
Similares desenlaces se vienen gestando, en los otros municipios de cobertura del PC.
N�m. hombres participantes
Los clusters citados tiene caracter�sticas andinas e ind�genas en su organizaci�n, por ejemplo la federaci�n de productores agro-ecol�gicos de Patacamaya y Copempa (Comit�
de productores Ecol�gicos de Patacamaya), que es la instancia articuladora y de fomenta a la gesti�n de la agricultura ecol�gica y comercializaci�n.
Similares desenlaces se vienen gestando, en los otros municipios de cobertura del PC.
N�m. mujeres participantes
Los clusters citados tiene caracter�sticas andinas e ind�genas en su organizaci�n, por ejemplo la federaci�n de productores agro-ecol�gicos de Patacamaya y Copempa (Comit�
de productores Ecol�gicos de Patacamaya), que es la instancia articuladora y de fomenta a la gesti�n de la agricultura ecol�gica y comercializaci�n.
Similares desenlaces se vienen gestando, en los otros municipios de cobertura del PC.

3.2 N�mero de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron alg�n tipo de beneficio econ�mico como resultado de sus
intervenciones

Clusters
Total           2 ubicadas en los municipios de Patacamaya y Padcaya
N�m. empresas participantes
Total individuos participantes
N�m. hombres participantes
N�m. mujeres participantes

Cooperativas
Total
N�m. empresas participantes



Total individuos participantes
N�m. hombres participantes
N�m. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores
Total
N�m. empresas participantes
Total individuos participantes
N�m. hombres participantes
N�m. mujeres participantes

Asociaciones de empresarios
Total
N�m. empresas participantes
Total individuos participantes
N�m. hombres participantes
N�m. mujeres participantes

Otras. Especificar
Total
N�m. empresas participantes
Total individuos participantes
N�m. hombres participantes
N�m. mujeres participantes



Forma de
reporte

Instrumento de
monitoreo Frecuencia

1.1. Actualización e implementación
de la política pública de
producción ecológica

N/A 1 79% Revisión de la
documentación

Proceso = % de
avance
(Check list)

Check List
M.

Planificación
Bi Mensual UC-CNAPE

1.2. Unidad de coordinación del
CNAPE instalada y en
funcionamiento.

N/A 1 100%
Observación de
oficinas, Altiplano,
Valle, Trópico.

Proceso = % de
avance
(Check list)

No Aplica No Aplica UC-CNAPE

1.3. Capacitación de autoridades del
Gobierno Central y ejecutivos del
CNAPE para la  implementación
de políticas públicas que
promuevan procesos de
coordinación público – privado
para impulsar la producción
ecológica.

69% 30 94%
Listado de
participantes  en
talleres Regionales

No Aplica M.
Planificación Bi Mensual UC-CNAPE

1.4.
24 autoridades  (50% mujeres) de
12 municipios capacitados en
gestión de la producción
ecológica.

70% 24 81.2%

Registro de
capacitación,
seminarios, con
autoridades públicas.

No Aplica M.
Planificación Bi Mensual ONUDI-

PROBOLIVA

Existe  menor número
de mujeres en cargos
de decisión

1.4. a
300 líderes locales (50% mujeres)
de 12 municipios capacitados en
gestión de la producción
ecológica.

100% 300 95.5%

Registros de
capacitación,
seminarios,
reuniones del PC con
autoridades públicas

No Aplica M.
Planificación Bi Mensual ONUDI-

PROBOLIVA

Existe  menor número
de mujeres en cargos
de líder

1.5.
6 consejos municipales creados
y/o fortalecidos hacia mercados
de productos ecológicos.

0 6 60.9%

Observación de
Libros de Actas,
Reglamentos y
Planes Estratégicos.

Proceso = % de
avance
(Check list)

M.
Planificación Bi Mensual UC-CNAPE

Regionales

1.7.

Obtención de fondos de terceras
fuentes para ampliación de
resultados del PC.

0 1 75%

Documento de
proyecto para
producción
ecológica. Visita a
Municipios que
incorporaron
recursos a sus
Planes Operativos
Anuales.

Proceso = % de
avance
(Check list)

Check List
M.

Planificación
Bi Mensual UC-CNAPE

Los financiadores
priorizan otras paises
de intervención.

Métodos de recolección (con plazos y
frecuencias indicativos) Responsabilidade

s Riesgos e hipótesis

1. Capacidades
institucionales del
país fortalecidas
para el diseño e
implementación de
políticas públicas
en producción
ecológica

Meta
alcanzada a

la fecha
final de

presentació

Medios de
verificación

Resultados
previstos

(Resultados y
productos)

Indicadores (valores de referencia y
plazos indicativos)

Línea
de

base
(*)

Meta total
Estimada

para el  PC



1.8.

Comunicación para el Desarrollo
de la Agricultura ecológica. 0 5000 85%

Verificación de
publicaciones:
T´ripticos, Ley 3525
en formato oficial y
práctico, Spots
televisivos

No Aplica
Check List

M.
Planificación

Bi Mensual UC-CNAPE

Riesgos e hipótesis
Forma de

reporte
Instrumento de

monitoreo
Frecuencia

2.1.
5.000 pequeños productores (50%
mujeres) reciben: asistencia
técnica y transferencia de
tecnología para el incremento de
su producción ecológica, y
asesoramiento para la
comercialización y promoción de
sus productos

0 5000 73.6%

Informes de progreso
de entidades
ejecutoras Encuestas
pro muestreo.

No Aplica M.
Planificación Bi Mensual

AOPEB -
INIAF -

PASA - OIDV -
AGRECOL

Las caracteríticas de
las comunidades y
organizaciones de
productores no
permiten alcanzar el %
de mujeres planificado.

2.2.

2,000 familias de productores
(50% lideradas por mujeres)
mejoran sus procesos de post
cosecha e innovan el
procesamiento de sus productos
ecológicos.

0 2000 0%
Informe de agencias
ejecutoras del
Gobierno

NO APLICA:
cultivos
anuales
Proceso = % de
avance
(Check list)

APLICA A
PRODUCTOS
HORTÍCOLAS
(Ciclo corto)

M.
Planificación Bi Mensual

AOPEB -
INIAF -

PASA - OIDV -
AGRECOL

Las caracteríticas de
las comunidades y
organizaciones de
productores no
permiten alcanzar el %
de mujeres planificado.

2.3.
2.500 productores (individuales o
asociados) capacitados
(50%mujeres) para acceder a
sistemas de comercio justo
nacionales e internacionales

0 2500,00 32.3% Informe y encuestas No Aplica M.
Planificación Bi Mensual OIT - ONUDI

Las caracteríticas de
las comunidades y
organizaciones de
productores no
permiten alcanzar el %
de mujeres planificado.

2.4.
4 escuelas  aplican un modelo de
educación técnica que incorpora
prácticas, conocimientos
culturales y técnicas para la
valoración de la producción
ecológica

0 4 0%

Entrevista con Jefes
Distritales de
Educación - Visitas a
Escuelas
identificadas

Proceso = % de
avance
(Check list)
Respecto de
los indicadores
de impacto

Check List
M.

Planificación
Bi Mensual AOPEB

Resultado 2.
100 comunidades
rurales se
encuentran en
proceso de
certificación
ecológica, elevando
su producción y
mejorando sus
ingresos.

Resultados
previstos

(Resultados y

Indicadores (valores de referencia y
plazos indicativos)

Línea
de

base

Meta total
Estimada

para el  PC

Medios de
verificación

Métodos de recolección (con plazos y
frecuencias indicativos)

Responsabilidade
s

Meta
alcanzada a

la fecha



2.5.

20 emprendimientos colectivos
agregan valor a su producto
ecológico y aplican  buenas
prácticas de  manufactura.

0 20 69.5%
Informe de ONUDI
Visita a
emprendimientos

Proceso = % de
avance
(Check list)
Respecto de
los indicadores
de impacto

Check List
M.

Planificación
Bi Mensual ONUDI-

PROBOLIVA

Los grupos de
productores no
alcanzan el nivel
técnico o el volumen
para procesar la
producción

2.6. 6 gobiernos municipales (solos o
asociados en  mancomunidades)
compran por lo menos 2
productos ecológicos (o
productos que contengan
ingredientes ecológicos), de un
mínimo de 20 emprendimientos
colectivos, ampliando los
Programas de Alimentación
Escolar

0 6 47%

Información de PMA,
relevamiento de
información de
consultores

Proceso = % de
avance
(Check list)
Respecto de
los indicadores
de impacto

Check list Bi Mensual UC-CNAPE
Regionales

No existe la decisión
política para autorizar la
compra.

2.7.
Diseño y capacitación piloto de
un módulo de logística y
distribución para 6 municipios

0 4 50%
Revisión de
documentación de
UC-CNAPE y PMA

Proceso = % de
avance
(Check list)

M.
Planificación Bi Mensual PMA

Forma de
reporte

Instrumento de
monitoreo Frecuencia

3.1.
Creación de bolsa de productos
ecológicos 0 1 90%

Revisión de
documento de
propuesta

Check List Bi Mensual PNUD

Los estudios
demuestran la no
factibilidad de la
propuesta

3.2.
y 3.4.

Fondos Concursables 0 1 90%

Visita a municipios
que recibieron
fondos a sus
iniciativas

Check List Bi Mensual PNUD
Retraso en las
convocatorias a fondos
concursables

3.5. Fortalecimiento y creación de
bancos comunales con la
participación de al menos 1000
productores/as ecológicos/as.

0 1 33.5%
Informes de UNICEF
Visita a bancos
comunales

No Aplica M.
Planificación Bi Mensual UNICEF

** 1.2. POR LA CONFORMACION DE UN COMITÉ DEPARTAMENTAL EN SUCRE, LA MAYOR INCIDENCIA DE MUNICIPIOS EN ESTE DEPARTAMENTO, SE ESTA TRASLADANDO LA SEDE DEL COORDINADOR
REGIONAL UC-CNAPE DE SANTA CRUZ A SUCRE

Riesgos e hipótesis

Resultados
previstos

(Resultados y
productos)

Indicadores (valores de referencia y
plazos indicativos)

Línea
de

base
(*)

Meta total
Estimada

para el  PC

Meta
alcanzada a

la fecha
final de

presentació

Medios de
verificación

Métodos de recolección (con plazos y
frecuencias indicativos) Responsabilidade

s

Resultado 3.
Al menos 30% de
los beneficiarios
directos del
Programa Conjunto
han accedido a
servicios
financieros para la
producción,
transformación y
acceso a mercados
nacionales e
internacionales



** 1.5. Con referencia a los valores de la "Meta alcanzada a la feha final de presentación del reporte", que con respecto al informe II/10 cuyo valor fue de 80%, a la fecha del
presente reporte es de I/11 60.9%, se debe al ajuste del valor del indicador que a la fecha sobrepaso dicho número (6 comités conformados) por lo que para su nueva
valoración se incluyen nuevas variables como ser: Creación del Comité, Tenencia de Reglamentos, Elaboración de Planes Estratégicos, Logros, Basado en logros de mercado
para productos ecológicos.

** 2.1. La variación con respecto al pasado año, esta en función a la deserción de algunos productores.
** 2.3. La variación con respecto a la gestión anterior, esta en el ajuste que se realizo con la OIT, respecto al número de productores a alcanzar
la presente gesión.
** 2.4. La variación denotada esta en función a los compromisos asumidos en la gestión pasada con autoridades educativas,
que para la presente gestión se debe iniciar un nuevo proceso, debido al cambio de autoridades educativas (es empezar de
cero).

** 2.5. La variación se debe al cambio de herramienta de recolección de información de Check List a
Matriz de Planificación de Resultados, en función a dar seguimiento a 20 emprendimientos.

** 3.5. Se ajustaron los indicadores (1000 productores)



(+/-)

AGENCIA
Ejecutado

$us.
nes

pendient
Comprom

etido
Ejecutado

nes
pendient

Comprom
etido

Ejecutado
nes

pendient
Comprom

etido
Tasa de

logro

PNUD

1.1.Actualización e
implementación de la
política pública de
producción ecológica
actualmente existente (con
enfoque de género)

0 0 0 0 #¡DIV/0!

PNUD

1.1.1.- Análisis e identificación de
cuellos de botella en el sistema
institucionaol para la producción
ecológica.

5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

PNUD

1.1.2..- Un informe comparativo del
impacto ambiental de los productos
ecológicos versus productos
convencionales en las zonas
priorizadas.

13.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

PNUD

1.1.3.- Difusión de la información
sobre las ventajas comparativas de
la producción ecológica.

20.000 -3.500 16.500 0 0 0 171 0 171 171 0 171 a

PNUD

1.1.4.- Sistematización de buenas
prácticas en diseño e
implementación de políticas
públicas de producción ecológica
en América Latina.

2.000 2.000 0 0 0 893 0 893 893 0 893 b

PNUD
1.1.5.-Difusión de la política 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

PNUD

1.1.6.- Apoyo con expertos
nacionales e internacionales en la
formulación de políticas públicas
pro producción ecológica.

20.000 -700 19.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

PNUD

1.1.7.-Foros de discusión con los
actores públicos para la validación y
socialización de la política pública
diseñada.

4.993 0 6.640 6.640 1.558 0 1.558 156 0 156 1.714 0 1.714 #¡DIV/0!

PNUD Over Head 7% 447 4.200 381 4.581

FAO

1.2. Unidad de
coordinación del CNAPE
instalada y en
funcionamiento

0 0 0 0 #¡DIV/0!

RESULTADO 1:  CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Avances hasta la fechaTrimestre1(E-F-M) Trimestre2 (A-My-Jn)

Presupue
sto total

2011 (por
actividad)

Presupuest
o

Reformulad
o  total

2011
(+saldos

Saldo
anterior

2010



FAO

1.2.1.Implementación de la UC-
CNAPE
        Personal:
58.118
        Viajes:
9,.620
        Bienes Y Servicios:
6.610
        Equipos:
72,258
        Varios:
1.423

146.970 146.970 14.082 52.870 66.952 50.281 0 50.281 64.363 52.870 117.233 e

FAO

1.2.2.Contratos para elaboración de
proyectos 10.000 12.000 10.000 22.000 6.106 2.594 8.700 0 0 0 6.106 2.594 8.700 e

FAO

1.2.3. Carta de contrato
Organización BIO-BOLIVIA
Contraparte y acreditación  como
país tercero (UE)

13.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

FAO
1.2.4.Transferencia de fondos 33.152 40.000 33.152 73.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

FAO
1.2.5. Capacitación personal
nacional y empresas nacionales 6.398 6.000 6.398 12.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

FAO

1.2.6. Acompañamiento para la
Implementación de la UC-CNAPE 14.309 20.000 14.309 34.309 3.338 2.000 5.338 0 0 0 3.338 2.000 5.338 a

PNUD

1.3. Capacitación de autoridades
del Gobierno Central y ejecutivos
del CNAPE para la
implementación de políticas
públicas que promuevan
procesos de coordinación
público – privado para impulsar
la producción ecológica.

0 0 0 0 #¡DIV/0!

PNUD

1.3.1.- Cursos realizados
localmente con profesores
internacionales de alto nivel, con
temas como: Fiscalización,
Certificación, Norma ISO 65, otras
normas, Comercialización de
productos ecológicos

15.000 0 15.000 0 0 0 3.584 0 3.584 3.584 0 3.584 a

PNUD

1.3.2.- Seminarios de
sensibilización a hacedores de
política pública a nivel nacional y de
instituciones que cumplen un rol en
el fomento del desarrollo productivo
en la zona andina.

-809 15.000 -515 14.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

PNUD Over Head 7% 293 2.100 -36 2.064



ONUDI

1.4. 24 Autoridades y 300
líderes locales (50%
mujeres) de 12 municipios
capacitados en gestión de
la producción ecológica

0 0 0 0 #¡DIV/0!

ONUDI

1.4.1.Capacitación de articuladores
en producción ecológica y
desarrollo productivo territorial.

4.336 63.284 4.336 67.620 0 43.548 43.548 43.548 0 43.548 d

ONUDI

1.4.2.Cursos de información sobre
mercados ecológicos y alternativos
en los municipios seleccionados.

45.618 45.618 0 12.728 18.677 31.405 12.728 18.677 31.405 d

ONUDI
1.4.3.Información sobre producción
ecológica. 4.500 4.500 3.900 3.900 0 0 0 3.900 3.900 f

ONUDI

1.4.4.Formación en construcción de
redes y desarrollo productivo
territorial.

34.456 34.456 0 2.652 1.326 3.978 2.652 1.326 3.978 a

ONUDI

1.4.5.Giras de estudio para
articuladores y actores locales
seleccionados para conocer
experiencias exitosas de redes
empresariales/ desarrollo
productivo territorial en la región
latinoamericana

0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

ONUDI Over Head 7% 11.130 11.130 0 0 0 0 0 a

ONUDI

1.5. 6 consejos municipales
y 2 consejos
departamentales público
privados creados y/o
fortalecidos hacia
mercados de productos
ecológicos

0 0 0 0 #¡DIV/0!

ONUDI
1.5.1. Identificar Comités  de
agricultura ecológica en los 0 20.503 20.503 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

ONUDI

1.5.2  Cursos de información sobre
los roles que los gobiernos
municipales y productores deben
cumplir en los comités de
agricultura ecológica.

23.500 2.236 25.736 0 6.486 6.486 6.486 0 6.486 a

ONUDI

1.5.3.  Mostrar experiencias
exitosas de producción ecológica a
los comités municipales de
producción ecológica.

21.632 4.980 26.612 0 2.442 2.442 2.442 0 2.442 a

ONUDI

1.5.4 Ayudar a los comités de
agricultura ecológica a hacer planes
de trabajo.

65.617 17.113 82.730 665 10.402 11.067 4.921 0 4.921 5.586 10.402 15.988 a

ONUDI

1.5.5. Acompañar a los comités de
agricultura ecológica en el
cumplimiento de sus planes de
trabajo

203.444 -44.832 158.612 1.516 12.845 14.361 7.751 0 7.751 9.267 12.845 22.112 a

ONUDI Over Head 7% 23.649 0 23.649

ONUDI
1.6. Un sistema de
certificación ecológica para 0 0 0 0 #¡DIV/0!



ONUDI

1.6.1.Recolección de información
sobre sistemas nacionales de
certificación

10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

ONUDI
1.6.2..Ronda de consultas con
actores clave 2.124 2.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

ONUDI 1.6.3.Elaboración de propuesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

ONUDI
1.6.4.Socialización y discusión de
propuesta 2.070 2.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

ONUDI 1.6.5.Correcciones a la propuesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

ONUDI
1.6.6.Acreditación de instituciones
por SENASAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

ONUDI
1.6.7.Iniciación de trámites para
legalización e implementación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

ONUDI Over Head 7% 1.068 1.068

PNUD

1.7. Obtención de fondos
de terceras fuentes para la
ampliación  de resultados
del PC

0 0 0 0 #¡DIV/0!

PNUD

1.7.1.- Identificación de fuentes
públicas, internacionales y privadas
con capacidad de financiamiento

7.695 7.870 734 8.604 0 0 0 0 0 a

PNUD

1.7.2.- Elaboración de propuestas
para emprendimientos 2.000 2.000 4.000 0 0 0 0 0 a

PNUD

1.7.3.- Presentación de propuestas
a las fuentes potenciales 4.500 5.500 10.000 0 0 0 0 0 a

PNUD Over Head 7% 539 1.006 576 1.582

PNUD

1.8. Comunicación para el
Desarrollo de la Agricultura
ecologica

0 0 0 0 #¡DIV/0!

PNUD

1.8.1.- Información y comunicación
para el público en general y
públicos especiales, sobre el
enfoque y avances del PC. Incluirá:

-1.755 5.333 28.818 34.151 0 0 0 0 0 a

PNUD 1.- spots de televisión 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
PNUD 2.- cuñas radiales 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
PNUD 3.- afiches 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
PNUD 4.- volantes 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

PNUD 5.- diseño de materiales especiales
(como videos y revistas)

0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
PNUD Over Head 7% -122 373 2.018 2.391

TOTAL RESULTADO 1 79.476 867.445 113.111 980.556 27.265 84.611 111.876 135.614 20.003 155.617 162.879 104.614 267.493 #¡DIV/0!

RESULTADO 2: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO



FAO

2.1. 5.000 pequeños
productores (50% mujeres)
reciben: asistencia técnica
y transferencia de
tecnología para el
incremento de su
producción ecológica, y
asesoramiento para la
comercialización y
promoción de sus
productos

0 0 0 0 #¡DIV/0!

FAO

2.1.1. Identificación de las zonas /
comunidades donde se promoverá
los cultivos ecológicos.

23.124 6.000 23.124 29.124 14.571 7.643 22.214 5.191 5.191 19.762 7.643 27.405 f

FAO

2.1.2. Diseño, elaboración y
seguimiento de la línea base 15.000 15.000 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 10.000 d

FAO

2.1.3. Información a productores y
comunidades sobre el contenido y
alcances de la producción ecológica
y la certificación.

22.682 12.000 22.682 34.682 1.552 0 1.552 20.000 20.000 21.552 0 21.552 f

FAO

2.1.4. Asesoramiento e
implementación de alianzas
estratégicas para la producción y
comercialización de productos
ecológicos al mercado nacional e
internacional.

5.000 5.000 0 0 0 4.963 4.963 4.963 0 4.963 f

FAO

2.1.5. Selección de productores /
comunidades con mayores
condiciones para la certificación.

2.278 10.000 2.278 12.278 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 10.000 f

FAO

2.1.6. Iniciar los procesos de
producción con tecnología
mejorada y con vistas a la
certificación e Iniciar la solicitud de
certificaciones.

508 400.000 508 400.508 42.309 321.417 363.726 0 42.309 321.417 363.726 f

FAO

2.1.7. Transferencia de insumos,
semillas y herramientas menores
para promover e incentivar la
producción ecológica de los
productos priorizados.

3.000 3.000 2.283 0 2.283 0 2.283 0 2.283 e

FAO

2.1.8. Apoyo en asistencia técnica a
la producción ecológica de los
productos priorizados

500 500 0 0 0 0 0 0 0 a

FAO

2.1.9. Acompañamiento de los
procesos de producción y controles
internos.

2.527 60.000 2.527 62.527 3.531 0 3.531 0 3.531 0 3.531 a

FAO

2.1.10. Acompañamiento
permanente en la verificación para
certificación.

15.627 56.000 15.627 71.627 6.142 0 6.142 0 6.142 0 6.142 a

FAO

2.1.11. Apoyo y acompañamiento
en la comercialización de
productos.

23.807 55.908 23.807 79.715 2.385 58.000 60.385 16.323 16.323 18.708 58.000 76.708 f



FAO

2.1.12. Organización de Ferias y
publicidad para promoción de
productos ecológicos al mercado
nacional

30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 a

FAO

2.1.13. Apoyo a 20
emprendimientos colectivos para
que reciban su certificación SPG:- -
Firmas- Capacitación en garantía
solidaria - Identificación de un
garante - Capacitación en

50.055 78.000 50.055 128.055 0 98.300 98.300 0 0 98.300 98.300 f

FAO

2.2. 2,000 familias de productores
(50% lideradas por mujeres)
mejoran sus procesos de post
cosecha e innovan el
procesamiento de sus productos
ecológicos.

0 0 0 0 #¡DIV/0!

FAO
2.2.1. Identificar los problemas de
post cosecha. 24.552 8.000 24.552 32.552 0 3.000 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000 b

FAO

2.2.2. Acordar con los productores
las innovaciones en cosecha. 24.552 12.339 24.552 36.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

FAO
2.2.3. Definir mejoras tecnológicas
post cosecha. 28.677 7.450 28.677 36.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

FAO

2.2.4. Transferir tecnología de
cosecha y post cosecha a 2000
familias

146.640 100.000 146.640 246.640 36.459 199.800 236.259 0 0 0 36.459 199.800 236.259 f

OIT

2.3. 2500 productores
(individuales o asociados)
capacitados (30% mujeres) para
acceder a sistemas de comercio
justo nacionales e
internacionales

0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

OIT

2.3.1. Desarrollo de una norma para
constitución y funcionamiento de
empresas comunitarias

0 19.000 -6.000 13.000 0 0 0 2.800 16.200 19.000 2.800 16.200 19.000 f

OIT

2.3.2. Capacitación de pequeños
productores en la gestión de
emprendimientos productivos
comunitarios con condiciones de
trabajo decente

19.499 92.501 39.533 132.034 0 18.443 18.443 22.591 19.924 42.515 22.591 38.367 60.958 d

OIT

2.3.3. Capacitación y
asesoramiento a unidad productivas
para cumplimiento de estandares
de comercio justo

7.751 17.049 -11.049 6.000 0 0 0 0 9.900 9.900 0 9.900 9.900 c

OIT

2.3.4. Articular las iniciativas de los
pequeños productores y
experiencias de comercio justo
desarrolladas tanto nacionales
como internacionales

0 24.200 4.766 28.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

UNICEF

2.3.5 Capacitación a productores
ecológicos comunitarios en
derechos de la niñez y principios de
responsabilidad social

22.222 22.222 -12.222 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a



UNICEF

2.3.6 Intercambio de experiencias
de responsabilidad social entre
productores ecológicos exitosos de
la region altiplánica de
Latinoamérica

-7.528 22.222 2.472 24.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

UNICEF

2.4. 4 escuelas aplican un
modelo de educación
técnica que incorpora
prácticas, conocimientos
culturales y técnicas para
la valoración de la
producción ecológica

0 0 0 0 #¡DIV/0!

UNICEF 2.4.1 Identificación de escuelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

UNICEF 2.4.2. Selección de Producciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

UNICEF 2.4.3 Entrenamiento de docentes 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

UNICEF
2.4.4 Desarrollo de guías para
docentes 8.000 8.000 8.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

UNICEF 2.4.5. Aplicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
UNICEF 2.4.6 Seguimiento 4.000 4.000 4.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a
UNICEF 2.4.7 Evaluación 2.222 2.222 2.222 4.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

UNICEF
2.4.8 Sistematización en forma de
propuesta curricular 2.000 0 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

UNICEF 2.4.9 Diseño e impresión guías 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

ONUDI

2.5. 20 emprendimientos
colectivos agregan vlor a
su porudcto ecológico y
aplican buenas prácticas
de manufactura

0 0 0 0 #¡DIV/0!

ONUDI
2.5.1. Constitución de empresas
asociativas 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

ONUDI
2.5.2. Vinculación al cliente con los
canales ya existentes 26.995 26.995 2.792 0 2.792 0 0 0 2.792 0 2.792 a

ONUDI

2.5.3. Vinculación mecanismo
financieros bajo resultados 3 de
este programa.

4.000 4.000 0 0 0 1.384 1.384 1.384 0 1.384 b

ONUDI
2.5.4. Elaboración de planes de
negocio. 54.499 54.499 0 55.878 55.878 0 0 0 0 55.878 55.878 f

ONUDI
2.5.5. Asistencia técnica para dar
valor agregado 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

ONUDI

2.5.6.  Desarrollo tecnológico para
upgrading de los productos. 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

ONUDI

2.5.7. Asistencia en la vinculación
con clientes y servicios que
completen la cadena de valor.

42.832 42.832 0 5.565 5.565 4.452 0 4.452 4.452 5.565 10.017 a

ONUDI

2.5.8. Desarrollo de herramientas
de capacitación en buenas
prácticas de manufactura.

10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

ONUDI

2.5.9. Capacitación a productores a
través de IBNORCA y SENASAG
en buenas prácticas de
manufactura.

15.990 15.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a



ONUDI

2.5.10. Sistemas de certificación
ecológica para el mercado nacional. 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

ONUDI Over Head 7% 30.432 30.432

PMA

*2.6 Seis Gobiernos
Municipales (solos o
asociados en
mancomunidades)
compran por lo menos 2
productos ecológicos (o
productos que contengan
ingredientes ecológicos),
de un mínimo de 20
emprendimientos
colectivos, ampliando los
Programas de Alimentación
Escolar Sostenible

0 0 0 0 #¡DIV/0!

PMA

2.6.1 Fondo Rotatorio para la
compra de la producción en
transición por parte de los
municpios seleccionados: Selección
de municpios seleccionados por la
Ventana que estén financiando un
programa de alimentación
complementaria escolar (ACE) y
cuyos productores estén
produciendo alimentos ecológicos

100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

PMA

Transferencia directa a
municpios seleccionadso
para compra de productos
ecológicos que puedan ser
usados en su ACE

262.063 262.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

PMA

2.6.2. Firma de convenios y
acuerdos de contrapartes
entre municipios, el P.C., y
las Asoc. De productores
para fortalecer los
Programas de Alimentación
Escolar Firma de convenio
para transferencia directa a
municipio para compra de

10.000 10.000 1.000 0 1.000 2.000 0 2.000 3.000 0 3.000 b

PMA

2.6.3 Talleres de
Capacitación referidos a
procedimientos de compra y
venta de acuerdo a normas
SABS Capacitración a
autoridades municipales y
productores en compras
locles (Ley 181)

65.537 65.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

PMA

**2.7 Diseño y Capacitación
piloto de un módulo de
logística y distribución
para 6 municipios

0 0 0 0 #¡DIV/0!



PMA

2.7.1 Misión de preparación del
modelo logístico Convenios con
municpios para la implementación
de centros de acopio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

PMA

Talleres de entrenamiento en
Logística y Manejo de Almacenes 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

PMA

2.7.2 Compra de 6 Almacenes
Portátiles (REFORMULADO A:
Refacción, Acondicionamiento y
Equipamiento de Almacenes según
propuesta de Modelo "Supply -
Chain"

5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

PMA

Indentificación de Municpios a ser
beneficiados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

PMA
Compra de Equipamiento y
Refacción Almacen Samaipata
(Red Horizontal Florida Productiva

11.809 30.000 11.809 41.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

PMA

Refacción/Construcción y
Equipamiento Almacen Uriondo
(Red Asociaciones de Productores
Agroecológicos Uriondo-Padcaya)
en cooridnación Pro-Bolivia e
InterComunal

40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

PMA

Refacción/Construcción y
Equipamiento Almacenes
priorizados y seleccionados por UC-
CNAPE a Asociaciones

40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a

TOTAL RESULTADO 2 441.004 2.080.961 426.560 2.507.521 113.024 768.046 881.070 99.704 46.024 145.728 212.728 814.070 1.026.798 #¡DIV/0!

PNUD

3.1. Creación de Bolsa de
productos ecológicos 0 0 0 0 #¡DIV/0!

PNUD

3.1.1. Elaboracion de TdR
para consultoria y
publicacion

0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

PNUD
3.1.2. Selección y
adjudicación de estudio 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

PNUD

3.1.3. Ejecución, supervisión
y recepción 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

PNUD
3.1.4. Negociación con bolsa 53.117 50.000 53.117 103.117 0 83.417 83.417 83.417 0 83.417 f

PNUD Over Head 7% 3.718 3.500 3.718 7.218

PNUD

3.2., 3.3. Y 3.4. Ahora:
Fondos concursables (ver
NOTA 1)

0 0 0 0 #¡DIV/0!

RESULTADO 3:  MEJORAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO



PNUD
3.2.1. Elaboración de reglamento
del fondo 1.000 19.000 20.000 0 0 0 0 0 a

PNUD
3.2.2. Identificacion de
comunidades y asociaciones 2.390 15.290 17.680 0 0 0 0 0 a

PNUD 3.2.3.Convocatoria 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

PNUD 3.2.4.Selección y calificacion 92.835 -92.835 0 0 0 0 0 0 a

PNUD 3.2.5. Desembolso 53.360 233.635 197.074 430.709 6.531 6.531 22.149 22.149 28.679 0 28.679 a

PNUD 3.3 Emprendimientos colectivos 107.000 -107.000 0
PNUD Over Head 7% -4.793 15.750 8.403 24.153

UNICEF

3.5. Fortalecimiento y
creación de bancos
comunales con la
participación de al menos
1.000 productores /as
agroecológicos /as.

0 0 0 0 #¡DIV/0!

UNICEF

3.5.1 Selección de comunidades
para la apertura de  bancos
comunales

1.155 600 400 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 a

UNICEF

3.5.2 Capacitacion a socias de
bancos comunales, miembros de
los comités de bancos comunales y
líderes de organizaciones indígenas
/ comunitarias

11.794 4.000 26.993 30.993 0 0 0 0 0 0 0 0 a

UNICEF

3.5.3 Constitución y fortalecimiento
de 1 Asociación de Bancos
Comunales que abarquen las áreas
de ejecución de la ventana

-20.502 21.150 -20.502 648 0 0 0 0 0 0 0 a

UNICEF

3.5.4 Desembolso de capital semilla
a nuevos bancos comunales 2.349 18.000 2.349 20.349 0 0 0 0 0 0 0 a

UNICEF

3.5.5 Asistencia técnica a la gestión
de los bancos comunales y al
manejo financiero del capital
acumulado

6.563 6.250 6.563 12.813 0 0 0 1.405 1.405 1.405 0 1.405 a

UNICEF Over Head 7% 0 8.167 0 8.167
TOTAL RESULTADO 3 106.760 564.277 112.570 676.847 6.531 0 6.531 106.970 0 106.970 113.501 0 113.501 #¡DIV/0!

TOTAL 627.240 3.512.683 652.241 4.164.924 146.820 852.657 999.477 342.288 66.027 408.315 489.108 918.684 1.407.792 #¡DIV/0!

NOTA 1:  Las actividades 3.2 y 33 del PNUD se han fusionado a la actividad 3.4, debido a que este año 2011 se ha priorizado la implementación de un Fondo Concursable.  Las
actividades propuestas en 3.2 y 3.3 se postergan para la gestión 2012.


