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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES E
 

INSTITUCIOM3ES EXISTENTES EN CHAPARE
 

Las organizaciones de agricultura e instituciones financieras exis

tentes en la zona del Chapare, har sido ampliamente discutidas en el
 

"Informe de P 'ogreso" de Stephen D. Wiles, Diciembre 1982, presentado
 

a USAID/B. y en el Informe "Development Program for Farmer Organiza -

tions in the Chapare Region of Bolivia" de Jeffrey R. Nash, February 

1983, sometido a USAID/B.
 

Dentro de todas las organizaciones de agricultores e instituciones
 

forma efinancieras, la Onica Instituci6n que estS funcionando en una 


el Banco con6micamente racional, eficiente y con miras a! futuro, es 


de Cochabamba, Sucursal Villa Tunari. Las demAs organizaciones de a 

gricultores e instituciones financieras sufren en varios grados de las
 

siguientes deficiencias:
 

- Falta de capacidad administrativa. 

- Falta de espiritu y conocimiento de operar en una forma econ6mi

camente auto suficiente. 

- Bajos niveles de membresia.
 

- Bajos niveles de operaciones.
 

- Alta morosidad en operaciones crediticias.
 

- Proceso de descapitalizaci6n.
 

- Faltadepoderpara identificar proyectos rentables.
 

- Desconocimientos de procedimientos adecuados de contabilidad.
 

- Incapacidad de atraer capital y/o ahorros.
 

- Bajos niveles de educaci6n de los Iideres y los miembros.
 

- Falta de capacidad de planificaci6n y ejecuci6n de proyectos ren

tables.
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- Desentendimiento de responsabilidades de los lderes y miembros. 

Falta de conocimientos del EspaMol y la necesidad de traducir al
 

Quechua para liegar a un entendimiento.
 

- Baja asistencia y participaci6n en su organizaci6n. 

- Proyectos de altos costos de acuerdo a los beneficios realizados. 

- Falta de local para reuniones. 

- Falta de empleados profesionales. 

Cualquier proyecto que contempla trabajar con las organizaciones a

gricolas e instituciones financieras existentes en el Chapare, tendra
 

que confrontar las deficiencias y limitaciones mencionadas. Antes de
 

realizar un proyecto con cualquiera de estas instituclones, habrA que
 

hacer un perfil institucional para identificar las fuerzas y debilida

des de dicha organizaci6n y delinear las medidas correctivas necesa -

rias para llevar a cabo el proyecto. En la mayoria de las organiza -

ciones identificadas, una mezcla de asesoramiento de largo y/o corto 

plazo es recomendable. En vista de que la mayoria de las organizacio

•nes no son grandes, complejas ni dispersas geogrAficamente, es posible
 

que los asesores de largo y corto plazo puedan cubrir varias organiza

ciones a la vez.
 

La Federaci6n Especial Aoraria del Chapare Tropical es la mtxima 

organizaci6n representativa de los colonos espontaneos en toda la re 

gi6n del Chapare. La Federaci6n consiste de 23 Centrales y 200 Sindi

catos,representando aproximadamente 14.500*familias en asuntos sociales,
 

politicos y econ6micos. La Federaci6n funciona como un grupo de pre 

si6n delante las autoridades Bolivianas a todo nivel, pero no lleva a
 

cabo programas de desarrollo por su propia'cuenta. La Federaci6n es 

tA encabezada por el Sr. Carlos Meneses y estA sujeta a la politica 

. .---------------------------------------
* SegOn el libro "Campesino, migrante y colonizador" de BlanesfJ. Jos6 
y Flores C. Gonzalo. Centro de Fstudios de la realidad Econ6mica y
 
Social. La Paz, Bolivia, Agosto 1982.
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Naclonal y local, por esta raz6n, el Liderazgo de la misma Federacln 

no aconseja que se trate de hacer programas de desarrollo directamen

te con la Federacl6n, pero rns bln en una forma paralela con el apo

yo y con el visto buenu de esta entidad. Las orqanizaciones naclona

les e internaclonales, no deben subestimar la fuerza social, politica 

y econ6mica que la Federaci6n ejecuta sobre la poblaci6n del Chapare. 

Han habido esfuerzos en afos pasados por la Iglesia Cat6lica para dl

luir el poder de la Federaci6n, sin obtener resultados. Cualquler -

programa de desarrollo que pretende funclonar a nivel regional del -

Chapare, debe conseguir el apoyo y visto bueno de la rederaci6n. 
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ACTITUDES DE LOS PEQUEROS AGRICULTORES EN RELACION A LA FORMACION
 

DE COOPERATIVAS U 	OTROS TIPOS DE ORGANIZACIONES PARA PROVEER
 

SERVICIOS ESPECIFICOS
 

Pese al necho de que las cooperativas y asociaciones de agriculto

res no han logrado captar un namerp significante de miembros para lie

var a cabo programas de desarrollo econ6mico dentro la regi6n del Cha

pare; de todos modos hay una gran necesidad que los agricultores creen
 

que pueden solucionar problemas econ6micos a trav6s de cooperativas. En 

vista de lo poco que hanlogrado las cooperativas en el 	campo de desa 

problemas por rrollo, es dificil entender su deseo para resolver sus 


medio del cooperativismo. Explorando este fen6meno mAs al fondo, lle

gamos a las siguientes conclusiones:
 

- Los pequeflos agricultores mayormente no han tenido experiencias
 

positivas con los programas de desarrollo del Estado.
 

- Se sienten altamente explotados por el sector privado, incluyen

do los comercializadores, industrializadores y transportistas.
 

Han sido mayormente excluidos en programas crediticios dirigidos
-

por los bancos privados y del Estado.
 

Por estas razones, los pobladores del Chapare demuestran desconfian-


Durante los 61timos za en las instituciones del Estado y privadas. 


veinte aflos y mfs atn los i'ltimos cinco ahos, los campesinos se sienten
 

defraudados por muchas promesas del Estado y muy pocos resultados.
 

La mayoria de los logros econ6micos y sociales observados, se deben
 

-
por presi6n comunitaria por medio de la Federaci6n Especial Agraria 


-
del Chapare Tropical y en menor forma por medio de las pocas coopera 


tivas y asociaciones de agricultores.
 

Debido a los problemas ya mencionados, los colonizadores del Chapa

quieren controlar su propia via de desarrollo y no quieren depen re 
 //..
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der del Estado, por su incapacidad de cumplimiento; ni del sector pri

vado,por su propensi6n a la explotaci6n. Al mismo tiempo , los co 

lonizadores se dan cuenta de sus propias limitaciones para llevar a 

cabo programas de desarrollo por medio de cooperativas y asociaciones,
 

y por esto,la necesidad de ellos es recibir entrenamiento efectivo pa

ra que puedan dirigir sus propias vidas despu~s de un periodo determi

nado y no quedar dependiendo de organizaciones ajenas del Chapare que
 

no han mostrado su capacidad de ser efectivas. Al mismo tiempo, los 

colonizadores rechazan el concepto de caric.d y programas altamente 

subsidiados que no tienen miras econ6micas auto-suficientes,porque sa

ben que esto no les dar6 resultados a largo tiempo y que los subsidios
 

pueden resultar en la p~rdida de su autonomia.
 

Los colonizadores saben y han expresado que los altos ingresos rea

lizados por la coca es un fen6meno temporario y lo que ellos necesitan
 

son alternativas econ6micamente viables que les van a permitir mante

ner su nivel econ6mico de vida o por lo menos aproximar este nivel, y
 

estAn dispuestos a trabajar e invertir en otros rubros a.fin de asequ

rar su nivel econ6mico de vida, cuando la coca no juega un rol tan im

portante econ6micamente. Hasta ahora, los colonizadores no son impre

sionados con los trabajos realizados hasta el momento por ninguna or 

-ganizaci6n, ya queellos no sientenque ha .sido ofrecida ninguna alter 


nativa econ6micamente viable para reducir su dependencia en el cultivo
 

de coca. Por este afAn de conseguir alternativas a la coca, hemos re

cibido un alto grado de cooperaci6n por los agricultores y las organi

zaciones que les representan, pero temo que si no ofrecemos alternati

vas viables an un corto plazo, vamos a perder la confianza de los co 

lonizadores y hargn un imposible el seguir trabajando en esta regi6n.
 

Por eso, necesitamos proyectos que se puedan implementar a nivel del 
//..
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pequeflo agricultor en su propia finca, que tengan un alto grado de ren

tabilidad, sea que los productos se vendan en la forma tradicional o 

industrializada.
 

Los proyectos contemplados de alta visibilidad, que consisten de 

mejoras de infraestructura, como caminos, puentes, aqua potable, postas
 

sanitarias, escuelas, etc., son importantes,ya que van a mostrar a los
 

colonizadores, id predisposici6n del Gobierno de Bolivia y organizacio

nes internacionales al desarrollo del Chapare, pero estas mejoras in -

fraestructurales no convenceran ms de tres meses de tiempo, hasta que 

los colonizadores rechacen el proyecto integral de desarrollo, si no 

hay un componente de 6ste,inmediato para reemplazar el ingreso perdido 

por la raducci6n del cultivo de la coca. Por esto, aunque los proyec 

tos de alta viabilidad son "bonitos", no resultar~n muy efectivos en 

llegar a la meta de sustituci6n de la coca, sin el desarrollo de otras 

fuentes de ingresos. 



FACTIBILIDAD DE QUE LOS AGRICULTORES PUEDAN SER DUEROS Y OPERAR
 

PLANTAS DE PROCESAMIENTO Y/O ENTIDADES DE MERCADEO
 

Los colonos han expresado su deseo de ser dueios , operar las plantas
 

procesadoras de sus productos y controlar las entidades de mercadeo 

de los mismos. Las razones paraestos sentimientos, estAn basadas en el
 

hecho de que los agricultores no conflan que van a recibir precios 

justos del sector privado. Al mismo tiempo, los agricultores se dan
 

cuenta de sus limitaciones administrativas y tfnancieras para lievar
 

a cabo inmediatamente estos proyectos en escalas grandes. Los agri 

cultores han expresado que ellos reciben entrenamiento y acceso a 

-
fuentes de financiamiento para operar plantas de procesamiento y en 


tidades de mercadeo,aunque sea en una escala pequefia al comienzo. 

-
Estas entidades pueden recibir una fuerte ayuda del gobierno en sus 


primeros ahos, con la opci6n de que los agricultores puedan, por me 

dio de una cooperativa o asociaci6n de productores, aportar suficien

te capital propio para llegar a controlar la entidad dentro de un pe

riodo predeterminado.
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FACTIBILIDAD DE ORGANIZAR A LOS PEQUEROS AGRICULTORES EN COOPERATIVAS
 

INTEGRALES MULTIACTIVAS Y/O COOPERATIVAS 0
 

ASOCIACIONES DE UN SOLO PROPOSITO
 

Los colonizadores han expresado su deseo de formarse en cooperativas
 

para resolver sus problemas econ6micos. Debido al bajo nivel de educa

ci6n y formaci6n que tienen los pequefos agricultores y las demAs defi

ciencias que se encuentran dentro las organizaciones de ag'icultores 6
 

instituciones financieras existentes, es aconsejable apoyar y fomentar
 

-
organizaciones 6 cooperativas de un solo prop6sito y no cooperativas 


integrales multiactivas. Cuando estas cooperativas muestren su capaci

dad para administrar una cooperativa de un solo prop6sito, pueden ex -

tenderse para cubrir otras necesidades de los socios. La transici6n de
 

una cooperativa de un solo prop6sito a transformarse en el futuro en 

una cooperativa multiactiva, debe, desde el comienzo, conseguir su per

sonerla juridica en base a estatutos de una cooperativa de la misma 

clase, y estos estatutos deben ser lo mAs amplios posibles para que la
 

cooperativa no tenga que gestionar delante de las autoridades Bolivia 

nas, como el Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO), cuando se 

proponga a entrar en nuevas actividades.
 

Las cooperativas existentes y las que se formen, deben trabajar, en 

un principio, como cooperativas de ahorro y cr6dito y en el futuro , 

de acuerdo a las necesidades de los socios y las habilidades de la ad 

ministraci6n de las mismas, pueden extenderse a otras actividades como,
 

insumos agricolas, consumo, farmac6utica, asistencia m dica, industria

lizaci6n y comercializaci6n de los productos de sus socios, etc.
 

La actividad crediticia de las cooperativas de ahorro y credito -

incluirA un fuerte componente de pr6stamo a los pequefios agricultores,
 

'I.. 
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dentro su programa dc ahorro y cr6dito. 

La Federaci6n Nacional tie Couperativas de Ahorro y Cr6dito de Boli

via (FENACRE) es la institucl6n [Is preparada y adecuada para desempe

iar el rol de dar asistencia t6cnica a las cooperativas y oroanizacio

nes productores existentes Y para fomentar !a creacl6n de nuevas coo

perativas donde haya necesidad, para asi, de esta manera, cubrir toda 

la zona del Chapare.
 

Debido al bajo nivel de infraestructura existente y la necesidad do 

cubrir toda la regi6n del ChaDare, FENALK. uebe establecer una presen

cia fisica y permanente en dicha recqi6n, con el prop6slto de ofrecer 

asistencia tecnica a las cooperativas y organizaciones de acricultores, 

y la forraci6n de nuevas cooperAtivas en el futuro, cuando las coope 

rativas demuestren capacidad para extender sus servicios hacia otras -

Sreas, FENACRE puede guiarles para que tenoan ,vito. 

En el sinuiente Cuadro se demuestra c6mo orcanizar las actividades 

cooperativa.. La Central Cooperativa de Servicios Renionales en el -

Chapare, auspiciada por FENACRE, operando como una instituci6n secun

daria, puede ofrecer los siguientes servicios a las cooperativas y or

ganizaciones agricolas afiliadas a ella: 

- Comprar al por mayor articulos de consurno, insumo, farac6u
ticos, otc. y distribuir a las conperativas oara la vonta al 

p~bl ico. 

- Manejar un fondo do cr~dito rotativo y desembolsar por medlo 

-

-

de las cooperativas. 

Servir coma a'cnte do prornocl6n para la formaci6n 

m y las cooperativas do primer nivel. 

Ofrocer a las cooperativas, asesoramionto en: 

do la mis

a) Administraci6n general, 

b) pninciplos do cooporativlsmo, //. 
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c) Contabilidad,
 

d) manejo de procorama de pr6stamos a los pequeios
 

acricul tores, 

f) liderazoo, 

g) planificaci6n y administraci6n de negocios, 

h) educaci6n sobre asistencia t~cnica a los socios. 

La asistencia oue ofrecerh FENACRE a las cooperativas, sera de una 

forma continua, de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas. Has

ta el punto posible, FENACRE dar6 entrenamiento v emnleo a la oente do 

la misma zona, para formar la planta de erpleados de la Central Coope 

rativa de Servicios Reoionales, cuando sea necesario un especial entre

namiento en ramas que no scan del conocimiento de estos funclonarios, 

se les darA asesoramiento en las oficinas centrales de la Federaci6n 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crf'dito de Bolivia (FENACRE) 

Dentro el sistema cooperativo, los mismos auricultores se darAn cuen

ta cu~ndo se deben forrar proyectos de industrializaci6n y .Lddea, es

tos conceptos tienen que suroir de los wismos socios v no ser impuestas 

de arriba. Estas opiniones nacen entre los socios cooDerativistas en -

una farina natural; do ocuordo a sus nocosidados econ6rnicas, cualquler -

prayecto do industrial izaci6n y/o rercadoo dobo tenor con~o personai a -

los mlsnms soclos. Debido a quo oxisto un alto orado do desconfianza -

par negaciados quo puedon ostar ocasionanda, cuanda el rnisr.ma productor 

no esth invalucrado en la fijaci6n do precios a trav!!s do su propla -

institucibn coaorativa. 

//.. 
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Para .ue una cooperativa tenga exito y llenue a ser econ6micamente 

autosuficlente, y al mism tiempo pueda ofrecer servicios valiosos a 

sus miembros, tiene que tener socios con operaciones -gricolas renta

bles. Por esto, no se oueden formar cooperativas intecrales multiac

tivas de alta complejidad, porque no saberos si con la disminuci6n e

condmica de imoortancia de la coca, los socios van a tener oDeraciones 

rentables, ya que de lo contrario, por ins oue Quieran las cooperati

vas ayudar econ6micamente al pequeiio anricultor fracasarAn.
 


