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El diseño de la guía práctica para la elaboración de pro-
yectos tiene como objetivo el fortalecimiento de capaci-
dades de las comunidades pesqueras. Esta herramienta 
propicia la autogestión de proyectos de conservación y 
pesca sostenible. A su vez se busca fomentar la corres-
ponsabilidad en el manejo y gestión de recursos econó-
micos en las comunidades para que éstos sean dirigidos 
a la resiliencia y la sostenibilidad, así como a la transfe-
rencia del conocimiento.

El formato propuesto en esta guía se basa en formatos 
de fundaciones y organizaciones nacionales e interna-
cionales que otorgan financiamientos. Parte del conte-
nido de este material está apoyado en los formatos de 
programa como:

•Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del FMAM 
de México, ejecutado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México. 

•Documento técnico de pesca 316, “La formulación de 
proyectos de acuicultura” por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO por sus siglas en ingles).

•Documento “Recaudación Institucional de Fondos 
para Proyectos de Conservación”, financiado por Darwin 
Initiative del Gobierno del Reino Unido, y en su segunda 
edición por Conservation Leadership Programme.

•El Manual para Proyectos de Conservación por el 
Conservation Leadership Programme.

Así como los formatos de propuesta de subsidios 
(Grants en inglés), de diversas fundaciones que se en-
cargan de gestionar financiamiento de proyectos desti-
nados para apoyar la conservación y la sostenibilidad 
de los recursos naturales, que sirvieron de platilla para 
la elaboración de esta guía práctica.

Esta guía tiene como meta principal, fortalecer las 
capacidades de autogestión de las comunidades pes-
queras mediante proyectos de conservación y pesca 
sostenible. En esta sección se describe brevemente 
el concepto de un proyecto y las cinco fases que lo 
componen.

Un proyecto es un plan para organizar de un modo 
específico la utilización de una determinada cantidad 
de recursos con el objetivo de lograr ciertos resulta-
dos (Insull y Nash, 1991). El proyecto se origina de un 
problema o las necesidades de las organizaciones (en 
este caso se habla de todos aquellos organismos que 
buscan el beneficio económico, social y  ambiental 
de las comunidades), para generar oportunidades de 
crecimiento, buscando la optimización de los recursos 
naturales, la conservación de los ecosistemas y el desa-
rrollo social, entre otros.

1. Introducción

2. Planificación del proyecto

3. ¿Qué es un proyecto?
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Un proyecto se compone de cinco fases fundamen-
tales para su desarrollo, desde su concepción inicial 
hasta que se termina. En este documento lo denomi-
naremos Ciclo del proyecto (Figura 1). 

Se debe genera una idea donde tu organización ex-
pone sus necesidades o el problema que se quiere 
resolver. También se definen los objetivos del pro-
yecto y los recursos necesarios (materiales y huma-
nos) para su ejecución. Es indispensable crea un pri-
mer documento breve llamado anteproyecto (es aquí 
donde aterrizan y organizan las ideas y empiezan a 
delimitar sus objetivos), que será el boceto de tu 
proyecto.

Dentro de la planificación, integrarán y describirán 
las actividades a realizar para alcanzar tus objetivos, 
identificas los recursos necesarios como el presu-
puesto que necesitarás para cumplir todas tus acti-
vidades, planificarás el tiempo necesario para cada 
actividad y el momento de ejecución (calendario de 
actividades). Esta información será concentrada en 
un documento que llamarás proyecto. Figura 1. Diagrama de ciclo de un proyecto

4. Ciclo del proyecto

4.1. Inicio (formulación)

4.2. Planificación (preparación)
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En esta etapa, tu proyecto es una propuesta termina-
da, y se someterá a una organización financiadora, sea 
privada o de gobierno. En este proceso tu proyecto ten-
drá que cumplir las condiciones convenientes para su 
puesta en marcha, por lo cual, a veces será necesario 
realizar ajustes a tu proyecto dependiendo de los li-
neamientos de cada convocatoria de financiamiento. 
Al tener el documento con el formato de convocatoria 
éste será sometido a una evaluación. Si tu proyecto es 
aceptado serás informado mediante una carta o correo 
electrónico. Cada organización tiene cláusulas y con-
venios de colaboración particulares. Esto quiere decir, 
que tanto el tipo de contrato, formatos (formularios) 
de propuestas, los calendarios de entregas de reportes y 
auditorías, entre otros; son diferentes en cada organiza-
ción donataria. Por ello, es necesario y fundamental leer 
cuidadosamente el convenio de colaboración para tener 
claros los términos y condiciones. 

Ésta es la etapa del proyecto que se administra, se ejecuta, 
revisa, y en caso de ser necesario, se adaptan actividades 
del proyecto. Todo tu equipo de trabajo deberá concretar 
las tareas comprometidas con las actividades enumeradas 
en tu calendario de actividades, y serán reportadas al coor-
dinador o líder del equipo (Colin y Alder, 2003). Será res-
ponsabilidad y a criterio de las organizaciones pesqueras 
o grupos organizados que decidan el organigrama de su 
equipo y sus responsabilidades como mejor les parezcan.

Es indispensable que cada responsable redacte un in-
forme o reporte al término de cada actividad, taller 
o reunión comprometida (fuentes y medios de veri-
ficación, pág.14). Es indispensable que el informe 
contenga un resumen de la actividad con objetivos, 
conclusiones, lista de asistencia y fotografías, entre 
otros, que servirán para el reporte (Anexo 1 Ejemplo 
de reporte de actividad, pág. 25). Cada fundación cuen-
ta con un anexo con las características necesarias que 
deberá cumplir tu reporte técnico y/o actividades, al 
igual que tu reporte financiero, además de contar con 
fechas establecidas de entrega de resultados las cuales 
no podrás faltar a ellas (revisar dentro del convenio de 
colaboración).

Algunas fundaciones donantes permiten ciertos cam-
bios de actividades y solo se pueden justificar si se en-
cuentran dentro de los términos y condiciones del con-
venio. Antes de hacer algún cambio, consulta siempre 
con la fundación donante para estar seguro de lo que 
se puede cambiar en tu proyecto. Es indispensable in-
formar sobre los riesgos que están ocurriendo durante 
la ejecución del proyecto (Manten y Pridham, 2012). 
Recuerda que existen situaciones de riesgo que no se 
pueden controlar, las amenazas climáticas pueden 
afectar tus resultados, un huracán puede interrumpir 
tus actividades, modificar el ambiente natural, inte-
rrumpir vías terrestres de comunicación y posiblemen-
te los bienes materiales de tu organización (equipo, 
material, inmuebles, etc.).

4.3. Aceptación 

4.4. Seguimiento (ejecución)
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El proyecto concluye una vez que las actividades 
comprometidas son realizadas satisfactoriamente 
en base a la fecha estipulada con la fundación do-
nante (dentro del convenio de colaboración podrás 
consultar las fechas de inicio y termino del proyec-
to). Posteriormente tendrás que preparar un in-
forme final, que estará integrado por información 
técnica y financiera. Este informe   será revisado y 
auditado por la fundación donante. El cierre puede 
dar lugar a una ampliación del proyecto o la identi-
ficación de otro nuevo problema o necesidad. 

La estructura u organización de un proyecto se 
vuelve más compleja a medida que aumenta la mag-
nitud y la diversidad del proyecto (ejemplo: si la 
actividad es la búsqueda de una agregación repro-
ductiva, la magnitud corresponderá a las regiones 
que se quieran evaluar para considerar los sitios de 

agregaciones. Igualmente, la diversidad de las ac-
tividades aumentará con el número de sitios que 
comprometan su objetivo, así como los monitoreos, 
las prospecciones, el número de muestreos y talle-
res). Conforme aumenta la complejidad de la idea, 
es necesario un equipo más especializado y una ma-
yor búsqueda de financiamiento. Es posible que la 
organización tenga toda la capacidad de ejecutar un 
proyecto a gran escala y asuma la responsabilidad 
total del proyecto. Sin embargo, existen responsa-
bilidades que pueden ser parcialmente delegadas a 
externos contratados (empresas u organismos es-
pecializados – los “consultores”), para llevar a cabo 
las actividades del proyecto. 

El Programa de Liderazgo de la Conservación (Bath 
y Arreola, 2013) describe la planificación del los pro-
yectos de esta manera:

Consejo:

Idea > concepto > análisis de actores > análisis de problemas > análisis de objetivos > estrategia del 
proyecto > marco lógico de trabajo > roles y responsabilidades > recaudación de fondos > entrada de 
recursos > puesta en marcha > monitoreo y evaluación > preparación de informes.

4.5. Cierre (evaluación)
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El nombre del proyecto debe ser claro, preciso, completo 
e innovador, debe indicar el tema central a investigar o 
las unidades de medición, el lugar donde se desarrollará 
el proyecto. El límite máximo de palabras del título del 
proyecto no debe rebasar las 15 palabras, Puede ser de 
gran ayuda estas preguntas: ¿Qué vas hacer?, ¿A quién va 
dirigido?, ¿Cómo lo harás? o ¿Qué lograras?

Ejemplo de título:

Conservación de peces comerciales grandes mediante 
zonas de refugio pesquero y pesca sostenible en México.

Dado que cada proyecto es diferente; las herramientas y 
la metodología difieren según los objetivos y las necesida-
des de este. Sin embargo, la información para someter un 
proyecto es singular y casi todas las fundaciones donantes 
utilizan los mismos términos en sus formularios de pro-
puestas.

El desarrollo de cada sección del formulario del proyecto 
contiene ejemplos que les permitirán a los usuarios cap-
tar las técnicas y los principios generales que consideren 
útiles durante el proceso de elaboración de un proyecto. 

El orden de los términos, información y contenido de pre-
guntas en las solicitudes de financiamiento varía depen-
diendo de la organización a la que postularás tu proyecto. 
Sin embargo, a continuación, te describiremos un forma-
to básico de solicitud que te servirá para la redacción de 
tu propuesta.

5. Formulación de un proyecto

6. Elaboración de una 
propuesta de proyecto

Consejo:

Cuando estés formulando tu proyecto, sugerimos que lleven a cabo una re-
flexión colectiva basada en tres preguntas fundamentales, siguiendo el método 
del círculo dorado de Simon Sinek: ¿por qué?, ¿qué?, y ¿cómo? Cuestiónate a ti y 
a tu equipo: ¿cuál es el motivo por el que queremos hacer este proyecto?, ¿qué 
queremos lograr (objetivo)?, y ¿qué necesitamos para lograrlo? El resultado del 
ejercicio les permitirá tener una idea más clara de su proyecto. Si quieres saber 
más sobre el círculo dorado, visita: https://youtu.be/7HvYUlH4mkA

6.1. Descripción de la organización o 
contacto solicitante:

6.2. Título del proyecto
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Es necesario que justifiquen las razones por las cuales se 
realizará el proyecto y expresar las motivaciones y/o ne-
cesidades para llevar a cabo el proyecto. En este apartado 
se expresa el estado actual del problema planteado. Se 
sugiere que se den respuesta a las siguientes preguntas: 
¿cuál es el problema?, ¿qué tan grande es el problema?, ¿a 
quién afecta?, ¿qué tan importante es el problema?, ¿qué 
tan posible es resolverlo?, ¿cómo y en cuánto tiempo lo 
resolverás?

La argumentación requiere de bases científicas solidas 
que justificarán tu proyecto; es indispensable que la justi-
ficación contenga datos reales cualitativos o cuantitativos 
(esto significa que las justificaciones deberán incluir una 
cita científica, de alguna nota o artículo científico que de-
muestre tu argumento).

Ejemplo de justificación:

Se sabe que la pesca en México es considerada una de las 
actividades económicas del sector productivo primario de 
mayor valor (Arreguín-Sánchez y Arcos, 2011). Sin embar-
go, el estado de las pesquerías es preocupante y el esfuerzo 
pesquero de las capturas va en aumento mientras que las 
poblaciones objetivo van en decremento (Diario Oficial de 
la Federación, 2010).

La protección de las poblaciones de especies de interés 
comercial, así como sus sitios de agregaciones reproduc-
tivas en México es crucial para el mantenimiento de sus 
poblaciones y los recursos marinos. Este proyecto pretende 
involucrar a los usuarios de los recursos pesqueros para 
asegurar una pesca sostenible en las tres regiones de Méxi-
co donde se encuentran los gigantes marinos, que además 
se encuentran enlistados en la Lista Roja de Especies Ame-
nazadas de UICN.

Aunque el resumen se inserta al principio de la propues-
ta, esta sección se redacta al final (cuando ya tenemos cla-
ro en qué consiste nuestro proyecto). De forma sintética 
menciona los principales resultados, recomendaciones y 
siguientes pasos. Puede ser de gran ayuda seguir estas 
preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿cuándo? 
Contemplar un máximo de 350 palabras.

Ejemplo de resumen:

En México, hay aproximadamente 11,000 comunidades 
costeras con al menos de 15,000 habitantes. La mayoría de 
estas comunidades dependen del entorno costero y marino 
circundante. Algunas de estas comunidades han aprendi-
do con éxito a vivir en equilibrio con la naturaleza. Sin 
embargo, muchas otras comunidades enfrentan presiones 
externas continuas, tales como los mercados injustos, el 
cambio climático, la competencia entre pesquerías, la pes-
ca ilegal, entre otras.

Muchos de los peces de interés comercial son especies cla-
ve en la salud de los arrecifes y ecosistemas marinos que 
mantienen el equilibrio en las cadenas tróficas. 

La evaluación de sus poblaciones en México está ligada a 
una iniciativa de protección mediante el establecimiento de 
Zonas de Refugio Pesquero (ZRP), con grandes beneficios 
biológicos y económicos para él país y las comunidades 
pesqueras que lo aprovechan. Se propone usar métodos 
innovadores de evaluación, dependientes e independientes 
de la pesca comercial, en áreas prioritarias y con impor-
tancia en la reproducción y alimentación de estas espe-
cies. Los resultados servirán para mejorar el manejo de las 
pesquerías y definir nuevas áreas de protección en el mar 
Caribe mexicano.

6.4. Justificación del proyecto6.3. Resumen del proyecto
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La introducción contiene una visión general del tema 
que trata tu propuesta, relatando la problemática, ha-
ciendo un planteamiento claro y ordenado del tema 
que abordarás, de su importancia y sus implicaciones, 
así como de la manera en que enfrentarás el problema 

con tu experiencia (el texto debe ser coherente, ar-
gumentativo, estructurado, sin extenderse y con un 
amplio repertorio de referencias y distintas fuentes 
de información como documentos, estudios y/o in-
vestigaciones científicas).

En México, muchas especies de peces de interés 
comercial ya no son tan abundantes como antes 
debido a la pesca furtiva, la explotación en sitios 
de desove y la sobreexplotación pesquera en gene-
ral. Según Arreguín Sánchez y Arcos Huitrón, en 
su publicación de La pesca en México: estado de 
la explotación y uso de los ecosistemas en 2011, 
consideran que el 46.3% de los recursos marinos 
pesqueros está bajo el estatus de aprovechándose al 
máximo, el 28.6% en sobre-pesca, el 6.9% en desa-
rrollo y 18.3% colapsadas. Es importante distinguir 
el impacto en el ecosistema y los efectos negativos 
si el aprovechamiento adecuado de los recursos na-
turales.

En el Caribe mexicano, se sabe que 37 especies de 
peces forman agregaciones para el desove, inclui-
das las especies de meros y pargos comercialmente 
importantes y muy explotadas, y que además, son 
especies depredadores de tallas grandes, por lo que 
son más vulnerables a la pesca debido a su lenta 
tasa de crecimiento y a que alcanzan la madurez re-
productiva hasta avanzada edad. 

Agregaciones reproductivas reportadas han sido 
validados y de éstos, solo un 35% se encuentran 
protegidos de la pesca.

Además, estas especies tienden a agruparse para 
reproducirse, lo que las vuelve un blanco fácil de 
la explotación pesquera, sin olvidar las característi-
cas de su historia de vida, hacen a esta especie muy 
vulnerable a la sobrepesca, ya que tiene un lento 
crecimiento y es longeva. Anteriormente se le cap-
turaba con gancho y línea, arpón, palangre y de for-
ma incidental en las redes de arrastre camaroneras.

Para proteger estas especies es indispensable pro-
teger los sitios en que se agregan para reproducir-
se. En la actualidad, a nivel global, solo el 50% de 
los sitios de agregaciones reproductivas reportados 
han sido validados y de éstos, solo un 35% se en-
cuentran protegidos de la pesca.

Es importante continuar con la investigación de 
las agregaciones reproductivas de peces en nuestro 
país, ya que esto permitirá generar información que 
sirva como base para proponer que los sitios sean 
protegidos de la pesca.

Ejemplo de introducción:

6.5. Introducción del proyecto
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El objetivo se refiere al cambio que piensas lograr a largo 
plazo para disminuir la problemática que identificaste en 
el anteproyecto, o los fines que se habrán de alcanzar y 
estos serán establecidos de manera cualitativa y/o cuanti-
tativa para realizarse en un tiempo determinado. 

Estos objetivos deben ser específicos, medibles, alcan-
zables, realistas y con un plazo fijo. En la elaboración de 
planes de proyecto es práctica común usar los verbo en 
participio pasado (p. ej., las comunidades pesqueras  han 
mejorado sus practicas pesqueras. Para 2030 se han res-
taurado los sitios prioritarios de agregaciones de meros y 
pargos) para formular una meta general, el propósito del 
proyecto y los resultados. En cuanto a actividades, usamos 
de manera convencional el tiempo presente activo.

En esencia son las metas que propones cubrir en tu pro-
yecto, es decir, por lo regular se determina a mediano pla-
zo y se fijan una o dos metas para cada objetivo específico 
los cuales se establecen a corto plazo.

Se redactan en una sola frase que describa el estado futuro 
que se desea obtener y deben ser sujetos a logro desde un 
punto de vista realista.

Puedes revisar el video de Walton Family Foundation, 
“Desarrollo de medidas de desempeño para Grants 
ambientales” que te permitirá entender su visión com-
partida del éxito de los objetivos dentro del proyecto.

Walton Family Foundation
“Desarrollo de medidas de desempeño 
para Grants ambientales” 

https://www.youtube.com/watch?-
v=8Iaf5w9TYmI&t=560s  

6.6. Objetivo general del proyecto

6.7. Objetivo específico del proyecto 

Ejemplo de objetivo general:

Para 2030 las comunidades pesqueras promueven la recupe-
ración de las poblaciones de peces de interés comercial en el 
Caribe mexicano mediante la pesca sostenible y una red de 
refugios pesqueros.

Ejemplo de un objetivo específico:

Objetivo 1. Para enero de 2020, las comunidades pes-
queras de la región del Caribe mexicano identifican los 
sitios prioritarios de las agregaciones de meros y pargos.

Objetivo 2. Para enero de 2025, las comunidades pes-
queras realizan pesca sostenible mediante las buenas 
prácticas de pesca selectiva.

Objetivo 3. Para enero de 2029, las comunidades pes-
queras, dependencias no gubernamentales y CONAPES-
CA inciden en el Decreto para el establecimiento de una 
Zona de Refugios Pesqueros en el Diario Oficial de la 
Federación para la protección total de meros y pargos.
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https://www.google.com.mx/maps/preview

En esta sección generalmente se indican las caracterís-
ticas del área donde se realizará el proyecto, puedes in-
cluir un mapa para referenciar el área o región (Figura 
2), podrás apoyarte del buscador para generar tus pro-
pios mapas.

Región: Caribe Mexicano
Municipio: Perteneciente a los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y Tulum.
Área Natural Protegida: Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an (RBSK).
Coordenadas: Se localiza entre las coordenadas 19º 05’ 
- 20º 07’ de latitud norte, y 87º 22’ - 88º 02’ de longitud 
oeste.

Figura 2. Mapa de las 
regiones donde se llevará

 a cabo el proyecto. 

6.8. Ubicación del proyecto  

Ejemplo de la caracterización del área:

El proyecto se llevará a cabo en la región marina de los 
arrecifes coralinos del Arrecife Mesoamericano, en México 
(Figura 2).
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Es una herramienta analítica que se desarrolló en los 
años 1979 por diversos organismos de cooperación in-
ternacional. En la actualidad, muchas agencias y orga-
nizaciones continúan implementado esta herramienta 
para la planificación de proyectos de desarrollo. Se pue-
de complementar con un ejercicio como el círculo dora-
do de Simon Sinek. 

Un marco lógico resume los aspectos más importantes 
de un proyecto de manera breve y estructurada. Bien 
empleado, provee una forma excelente de revelar cómo 
se desarrollará el proyecto en forma simple y estanda-
rizada, describe cuáles serán tus objetivos, tus metas 
generales, tus actividades y los resultados comprome-
tidos.

A continuación se describe el contenido básico de un 
marco lógico y se ejemplifica en la siguiente tabla:

Objetivo. Se redacta el objetivo general del proyecto.

Resultados esperados. Se describe cada resultado que 
comprometerá el objetivo principal. Es una descripción 
simple del resultado de las actividades que se comprome-
te tu organización a realizar. En este caso la organización se 
compromete a dar un curso y capacitar a personas.

Actividades. En esta sección describes cada una de las ac-
tividades que se realizaran para cada resultado esperado. 
En este caso, se comprometen dos actividades: impartir ta-
lleres de agregación y batimetría y la certificación de cada miembro.

Indicadores de desempeño. Cuantifica el resultado 
obtenido de tus actividades, en el mismo, ¿Cuál será la 
evidencia independiente que mostrará que la actividad ha 
sido lograda? ejemplo, ¿Cuánto buzos se certificaron?

Indicadores de impacto. La reacción del desempeño 
(taller de agregaciones y certificación) por consiguien-
te será el resultado en número o porcentaje del trabajo 
comprometido para la búsqueda de agregaciones repro-
ductivas.

Fuentes y medios de verificación. En esta sección van 
las evidencias del trabajo efectuado (lista de asistencia, 
minutas, documentos técnicos, etc.). Tal como en el 
ejemplo anterior, la fuente de verificación para las agre-
gaciones reproductivas será la un reporte de talleres, un 
mapa de la batimetría de los sitios de estudio y la ob-
tención de la credencial PADI con especialidad en “Fish 
Spawing Aggregation Research Diver”.

Supuestos y riesgos. Los supuestos, son las condicio-
nes externas que necesitan existir para permitir que el 
proyecto progrese hacia el siguiente nivel dentro del mar-
co lógico. Es importante hacer supuestos correctos sobre 
la influencia externa del proyecto. Existen riesgos para 
cada acción, mientras los ambientes no sean controlados 
existen muchas posibilidades de que el resultado no sea 
el esperado. En este ejemplo, las especies son móviles, 
la dinámica de las poblaciones es variable y el cambio 
climático es una constante determinante que puede com-
prometer el supuesto estudio.

6.9. Marco Lógico del proyecto
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En el diseño de la tabla de desarrollo de tu proyecto integra de forma clara y 
efectiva todas las actividades que realizarás para cumplir los objetivos de tu 
propuesta. A continuación se describe la tabla del marco lógico un ejemplo:  

6.10. Tabla de desarrollo del proyecto del marco lógico
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Los productos, resultados y los impactos se miden y cuantifican de manera diferente 
para cada fundación, en la siguiente tabla podrás tener un ejemplo de algunos medios 
de verificación:

6.11. Otros medios de verificación del proyecto
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Una vez determinado el plan de trabajo, se inicia por 
determinar el costo de cada actividad a realizar. En 
el presupuesto se deberán incluir los rubros del pro-
yecto, estos se utilizan para  agrupar dentro de ellos 
los diferentes gastos, y estos pueden ser directos o 
indirectos.

Los costos directos son los gastos que tiene relación 
directa con el proyecto a realizar (es decir, lo que se 
va a gastar o consumir para el proyecto) y los costos 
indirectos tienen como función el sostenimiento de las 
actividades destinadas a mantener la administración 
de la organización (gastos generales, se suele aplicar 
un % que puede estar restringido por las bases de la 
convocatoria). Sin embargo, no todos los gastos son 
admisibles por todos los financiadores. Es importan-
te preguntar cuáles si y cuáles no. Por ejemplo, nómi-
nas o sueldos, montos máximos de asistencia técnica 
e infraestructura; suelen tener restricciones.

Es importante considerar las aportaciones de la coo-
perativa. Pocos donantes financian el 100% de las 
actividades y es necesario justificar el co-financiamien-
to para demostrar el compromiso de la solicitante en 
el proyecto. Se pueden considerar gastos de salarios, 
gastos administrativos que haga la cooperativa como 
oficina, luz, internet, etc; y, en ocasiones, aportaciones 
“en especie”.

6.12. Costos y presupuesto

COSTOS DIRECTOS
Salarios y beneficios

Consultores 
 Honorarios profesionales
 Honorarios asimilados a salarios

Gastos de Viajes
 Alimentos 
 Gasolina
 Hospedaje 
 Pasajes 
 Renta de vehículos 

Materiales y Equipo 
Equipo de cómputo
Equipo de oficina
Equipo de buceo (tanques de buceo, 
visores, botas, etc.)
Papelería 

Talleres
 Alimentos (coffee brake)
 Renta de salón
 Papelería 

 COSTOS INDIRECTOS 
  Sueldos y prestaciones  de administración 
 (Administrador, Contador, asistente, etc.)
  Renta de oficina
  Servicios de electricidad
  Servicios de agua
  Teléfono, internet

     Mantenimiento 
    (oficinas, vehículos, equipo, etc.)

Ejemplo de gastos directos 
e indirectos:
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Se generaliza el costo del proyecto, los ingresos que obtendrás por parte de otros 
donantes (contrapartida) y las contribuciones que tú misma organización otorgará.

6.12.1. Costo estimado del proyecto
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Se muestra como ejemplo 
la siguiente tabla con la 
finalidad de poder deter-
minar el costo total del 
proyecto. Así se mostra-
rán todos los rubros del 
proyecto que te servirán 
de base para determinar 
el costo total segregado. 
Será un excelente ejerci-
cio que construya con tu 
equipo esta tabla en for-
mato Excel para tener una 
revisión constante de los 
gastos que realizan du-
rante el seguimiento del 
proyecto.

6.12.2. Tabla de rubros desagregados del proyecto
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El manejo de riesgos es un esfuerzo coordinado por to-
dos los integrantes de tu organización para proteger los 
ecosistemas (bióticos y abióticos), los bienes financieros, 
físicos y humanos que se encuentran intrínsecos en el 
ambiente.

Actualmente el cambio climático es uno de los principales 
retos para el desarrollo y particularmente para los siste-
mas productivos como la agricultura, ganadería y pesca. 
Entre los efectos se encuentran inundaciones, tormentas 
de mayor, sequías, entre otros, que afectan la seguridad 
alimentaria, la salud humana, ruptura de ecosistemas 
entre otros. Por ello, es necesario, crear estrategias de 
adaptación y mitigación en respuesta al cambio climático 
(PNUD, 2019).

Es importante crear un plan de 
gestión de riesgos para tu proyecto 
y el cuadernillo de trabajo del Módulo 
II. Plan de gestión de riesgos con enfoque 
basado en ecosistemas del PPD, te puede 
ser de gran ayuda (https://cutt.ly/
raA7IU9). Completen el ejercicio para 
su proyecto.

La igualdad de género consiste en otorgar a mujeres 
y hombres igual valoración y goce real de derechos 
y oportunidades (UNICEF, 2019). No implica que 
mujeres y hombres serán iguales, sino que los 
derechos,  responsabilidades y oportunidades de las 
mujeres y los hombres no dependerán de si nacieron 
con determinado sexo. Son aspectos fundamentales 

de los derechos humanos y de la justicia social, así 
como un requisito para el desarrollo sostenible.

Es necesario que identifiquen y atiendan las diferentes 
necesidades de su comunidad considerando la igualdad 
de género en su proyecto, esto proporcionará mayores 
probabilidades de éxito en su proyecto. También es 
importante integrar equipos de trabajo para el proyecto 
con mujeres y hombres, y dar las mismas oportunidades 
para hablar y decidir. Para verificar que estamos 
promoviendo una estrategia con perspectiva de género 
se puede realizar el siguiente ejercicio adaptado de la 
publicación: Sobre marinos, marinas, mares y mareas: 
perspectiva de género en zonas marino-costeras. Para 
la planificación de proyectos marino-costeros desde la 
equidad (Aguilar y Castañeda, 2001).

6.12.3 Manejo de riesgos

6.12.4 Igualdad de género

1.¿Considera las necesidades de mujeres, hombres 
y grupos vulnerables involucrados?

2.¿Considera las barreras para la participación de 
todos los actores y grupos vulnerables?

3.¿Produce algún impacto negativo (social, econó-
mico, cultural) hacia los diferentes grupos involu-
crados?

4.¿Puede generar conflictos o desacuerdos entre 
mujeres y hombres?

5.¿Fomenta la distribución equitativa entre hom-
bres y mujeres de los costos y beneficios generados?

SI NO

21

https://cutt.ly/raA7IU9
https://cutt.ly/raA7IU9


G U Í A  P R Á C T I C A  P A R A  L A  E L A B O R A C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  C O M U N I T A R I O S

6.¿Mejora la calidad de vida de mujeres y hombres en lo eco-
nómico y en lo reproductivo?

7.¿Remunera todos los costos (incluyendo el costo de la 
mano de obra de las mujeres en trabajos domésticos) y se 
logra ganancia?

8.¿Rompe con las formas tradicionales de control sobre los 
recursos?

9.¿Fomenta la gestión de los recursos de manera igualitaria 
entre mujeres y hombres?

10.¿Promueve la participación igualitaria de mujeres y hom-
bres en el liderazgo de las actividades?

11.¿Promueve la participación de mujeres y hombres en la 
comunicación y difusión de las actividades?

12.¿Favorece la igualdad de condiciones a mujeres y hombres 
en la toma de decisiones?

13.¿Promueve prácticas democráticas del poder entre y al inte-
rior de los grupos de mujeres y hombres?

14.¿Ubica a las mujeres en una posición social similar o igual 
a la de los hombres en la comunidad? 

15.¿Promueve la valoración pública del aporte de las mujeres 
al desarrollo comunitario?

16.¿Promueve el buen uso del conocimiento y experiencia de 
las mujeres y hombres en torno al uso y gestión de recursos 
naturales?

17.¿Promueve el conocimiento tradicional sobre biodiversi-
dad, ecosistemas, manejo del clima, uso y gestión de recur-
sos, etc.?

SI NO

Si alguna de tus activida-
des continúa reproducien-
do modelos de desarrollo 
sin perspectiva de género 
o bien, produce algún im-
pacto negativo hacia los 
grupos en desventaja, es 
necesario reformular las 
estrategias planteadas.
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El propósito es seleccionar a la fundación donante más 
adecuada para tu proyecto. Existen muchas clases dife-
rentes de fuentes de financiamiento como las contribu-
ciones personales, del público en general, de negocios 
privados, organizaciones sin fines de lucro, fideicomi-
sos, fundaciones y agencias de apoyos nacionales e in-
ternacionales. La mayoría de ellas contribuyen a fuentes 
más complejas que pueden hacer grandes contribucio-
nes monetarias. Tu proyecto y tu organización, deben 
ser la mejor opción y convencer al donante para invertir 
y financiar tu propuesta.

Cabe aclarar que existen dos tipos de financiamiento a 
considerar: Restringida y No restringida.

Los Fondos Restringidos están sujetos a las especifica-
ciones del donante. El donante establecerá la forma en 
que desea que se utilicen los fondos. Estos fondos solo 
pueden usarse para los fines que fueron entregados, 
normalmente las especificaciones se establecen en el 
convenio de donación.

Los Fondos No Restringidos también conocidos como 
apoyos generales, son donaciones que están disponibles 

para ser utilizadas por la organización para cualquier 
propósito. Estos fondos deben gastarse conforme a la 
Asamblea de asociación o el comité de administración 
considere que concuerdan con los objetivos estableci-
dos y la misión de tu organización.

Pero, ¿cómo encontramos a nuestro donante? La ma-
yoría de las fundaciones donantes publican las con-
vocatorias a través de sus sitios web, dentro de una 
sección específica con toda la información y detalles 
de los tipos de financiamientos para cada uno de sus 
programas, donde se describen los objetivos de cada 
presupuesto, así como las cantidades máximas de cada 
donación.

Lee cuidadosamente la convocatoria y sus formularos, 
si encaja con tus objetivos elabora tu propuesta para 
obtener el financiamiento. Analiza el lenguaje que usa 
la fundación donataria a la que quieres presentar una 
propuesta y en sus objetivos estratégicos. Procura que 
tu propuesta esté alineada. Piensa que las donatarias 
reciben cientos de propuestas, aquella que más se ali-
nee y que resulte más interesante y fácil de entender; 
tendrá más probabilidades de ser financiada.

7. Recaudación de fondos
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Abióticos: Son los compo-
nentes no vivos de un eco-
sistema como el agua, hu-
medad, viento, suelo, rocas, 
temperatura, etc. 

Anteproyecto: el trabajo 
preliminar para redactar el 
proyecto. Es un plan propo-
sitivo y prospectivo cuya fi-
nalidad, es presentar de una 
manera concreta cuales son 
las expectativas investigati-
vas del candidato.

Auditorías: se aplican por 
regla general al proceso de 
verificar la solidez financie-
ra de un proyecto (aunque 
puede también auditarse 
otros estándares profesio-
nales). Se basa en la verifi-
cación de que los sistemas 
de manejo financieros son 
sólidos y razonablemente 
correctos.

Bióticos: Son los compo-
nente vivos de un ecosis-
tema, animales (aves, ma-
míferos, reptiles, insectos, 
peces, etc.), vegetación (ár-

boles, pastizales, praderas 
submarinas, etc.), hongos y 
microrganismos.

Ciclo del proyecto: es el 
orden lógico en el que se 
desarrollan y ejecutan los 
proyectos.

Cita: la cita, es la mención a 
un texto, idea o frase ajena, 
y facilita la identificación y 
el acceso a los datos para 
el lector. Además, permite 
reconocer la auditoría de su 
creador, facilita la métrica 
e impacto de los datos así 
como la transparencia de 
la investigación científica. 
Existen diversas maneras 
de citar la información, a 
continuación te comparti-
mos la liga para citar bajo 
las normas de American 
psychological Association 
(APA).

Deliverables (productos): 
Son los productos físicos o 
digitales comprometidos a 
la fundación donataria.

Fundación donataria/do-
nante. Son organismos sin 
fines de lucro que cuentan 
con la autorización para re-
cibir donativos deducibles 
de impuestos los cuales 
pueden ser económicos o 
en especie y son utilizados 
para la puesta en marcha de 
sus programas o iniciativas 
de desarrollo. Generalmen-
te financian proyectos que 
contribuyen a mitigar las 
desigualdades, hacer frente 
a las catástrofes naturales 
o humanitarias y ayudan a 
mejorar la calidad de vida 
de grupos vulnerables.

Impacts (impactos): Son 
el medio de verificación del 
impacto en la especie, co-
munidad, sociedad, región 
de estudio.

Indicador: es una medida 
cuantificable del logro de 

un objetivo. A nivel objeti-
vo, sería ideal que los indi-
cadores midan los cambios 
de estado en el lugar de in-
dicar lo que es necesario ser 
cambiado.

Marco lógico: Los marcos 
lógicos de trabajo ofrecen 
un método estructurado y 
disciplinado de formular 
y describir a un proyecto 
con objetivos y actividades 
jerárquicas, indicadores y 
medios para verificarlos, así 
como presunciones.

Outcomes (metas): Es 
el término que se emplea 
como medio de verificación/
evaluación de las metas pro-
puestas en el proyecto.

Los outcomes son los cam-
bios de comportamiento 
humano esperados y que no 
dependen del implementa-
dor, sino de todos los invo-
lucrados.

Outputs (resultados): es 
el término que se emplea 

para los resultados de las 
actividades comprometidas 
dentro de tu proyecto.

Participio pasado. Son for-
mas no personales de los 
verbos y son los que ter-
minan en –do. Ejemplo de 
verbos en participio pasado: 
amado, aburrido, aceptado, 
esperado, entendido, filma-
do, frenado, permitido, sos-
tenido, supuesto.

Presunciones: Son los 
problemas potenciales que 
intervienen en el logro exi-
toso de la meta. Pueden ser 
abordados por el proyecto, y 
usualmente entran a formar 
parte del reino de lo econó-
mico, político y/o climático. 
Son importantes en cuanto 
al análisis situacional del 
proyecto porque intervie-
nen en su viabilidad a nivel 
general.

http://www.cva.
itesm.mx/biblioteca/
pagina_con_formato_
version_oct/apa.htm

8. Glosario
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Anexo 1. 
Ejemplo de reporte de actividad 

El documento podrá contener:

• Carátula

• Carátula interna

• Índice

• Titulo

• Resumen

• Palabras clave

• Introducción o Antecedentes

• Metodología

• Resultados

• Obstáculos

• Lecciones aprendidas

• Conclusiones

• Recomendaciones

• Agradecimientos

• Literatura citada, referencias o bibliografía
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