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Dado que no es buena polftica para una cooperativa
 
agricola prestar todo lo que pueda, la soluci6n pr6ctica
 

podrfa ser unir las dos secciones de cr~dito agrfcola e
 

insumos por ser actividades muy relacionadas. De esta forma
 

se podrfa utilizar mejor el personal y la inversi6n. Fue
 
mrs bien para analizar cada posib]e servicio cooperativo que
 
se separaron estas secciones, pero en !a prdctica deberfan
 

estar unidas, (Ver Cuadro V-3).
 

Otra alternativa serfa comenzar (.on la secci6n de insu-
mos pero probablernente a una escala menor que la prevista,
 
para luego complr:,'entarla con la secci6n de cr&dito agrfcola.
 

La mejor manera de decidir cual. serla la estrategia institu
cional, deberla do sei la realizaci6n del sondeo ya indicado
 
para establecer las necesidades reales del cr~dito para
 

insumos. De otra forma se arriesgarfa terier una secci6n de
 
insumos que servirfa a los que menos la necesitan. A la vez
 
podrfa impedir el crecimiento y cobertura de la cooperativa.
 

Para poder apreciar el efecto de estos supuestos durante
 
los primeros a-ios, se ha calculado los gastos e ingresos
 

para la secci6n de cr6dito e insumos combinados por un
 
perfodo de 5 ahos. (Ver Cuadro V-4) . El crecimiento de los
 
ingresos y gastos se reflejan el rato de aumento del ndmero de
 
socios y sus necesidades de insumos por los socios. Por
 

ejemplo, las compras y ventas de insumos se calcularon en
 

Cuadros IV-3 y 7. Los costos de fletes e intereses se aumentan
 
por el porcentaje gual de las compras y ventas. Mientras los
 
costos de vi~ticos son constantes. Improvistos representan 10
 

por ciento de los costos directos.
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Cuadro Seccion de Credito e Insumos Combianados
 
Plan de Costos Directos e Ingresos Anuales
 

Cooperativa de Rio Abajo, 10 Afo
 

Inversi6n Costo Deprec. Anual
 

1) Muebles de Oficina $b 20.000 $b 2.000,00
 
2) M~quina de Escribir 10.000 1.250,00
 
3) Calculadora 5.000 650,00
 

Sb 35.000 $b 3.900,00
 

Costos Fijos
 

. Salarios Administrativos
 
4) Agente de Cr6dito $b 223.200,00 *
 
5) Auxiliar Contable 130.200,00 *
 
Inversi6n
 
6) Depreciaci6n 3.900,00
 
7) Intereses sobre Inversi6n 2.100,00
 
Otros Costos No Variables
 
a) Utiles de Oficina 36.000,00 *
 
9) Alquiler de Dep6sitos Locales 24.000,00 *
 

10) Honorarios para Almacenistas 9.600,00 *
 
$b 429.000,00
 

Costos Variables
 

11) Compra de Insumos $b6.210.520,00
 
12) Vigticos de Personal 15.000,00 *
 
13) Fletes de Comin 98.700,00 *
 
14) Intereses sobre Capital de Trabajo (los costos
 

marcados con (*) m~s imprevistos, por 3 meses) 8.900,00
 
15) Intereses sobre Compra de Insumos 123.000,00
 
16) Intereses sobre Capital a Prestar 72.000,00
 

$b6.528.120,00
 

Imprevistos
 

17) 10 por ciento de los costos marcados con (*) Sb 53.700,00
 

Total da Costos Directs $b7.010.820,00
 

Ingresos
 

18) Intereses Dovengados sobre Pr6stamos 214.200,00
 
19) Cobros de Ga!tos Administrativos sobre
 

Prdstamos 47.600,00
 
20) Venta de Insumos 7.140.900,00
 

$b7.402.700,00
 
21) Pr~stamos de Mora (118.900,00)
 

Total d: Ingresos $b7.283.800,00
 

Resultado de Operaci6n
 

Ingresos $b 7.283.800
 

Costos Directos 7.010.820
 

Ganancia Total Sb 272 .980
 

a. En los c~iculos de las varias categorfas de costos se incluye lo siguiente:
 

COSTOS
 

Inversi6n
 

1) Depreciaci6n Muebles - 10 afios para muebles 6 10 porciento anual.
 
2) Depreciaci6n M~quinas de Escribir - 8 aos 6 12.5 por ciento anual.
 
3) Depreciaci6n Calculadora - 8 aios para Piquinas 6 12.5 por ciento anual.
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Costos Fijos
 

Salarios Administrativos
 

4) Agente de Cr6dito - Ejerce las funciones de agente de cr6dito
 
y administrador.
 

5) Auxiliar Contable 
- Ejerce las funciones de dos auxiliares contables.
 
Inversi6n
 

6) Depr2ciaci6n - Se reprasenta el total de depreciaci6n anual para

mebles y mquina-• dc.oficina.
 

7) Intereses sobre Inverji6n - 6 por ciento del costo 
total anual de
 
inversi6n ($b 35.OCi).
 

Otros Costos .;o Variables 

8) Utiles de Oficina - $b 3.000 al mes durante 12 meses. 
9) Alquiler de Dep6sitos Locales - 4 dep6sitos locales, $b 500 al mes 

durante 12 meses. 
10) Honorarios para Almacenistas - 4 almacenistas locales a 1-2 horas 

diarias por 12 meses. 

Costos Variable.

11) Compra de Insumos - Se refleja los cdlculos en el Cuadro IV-3.

12) Vi~ticos de Personal - Para Agente/Administrador y Auxiliar,
 

total de 3 dfas por 50 semanas a Sb 100 por dfa.
 
13) Fletes de Cami6n - Para transportar insumos de La Paz, 329 toneladas
 

x 20 qq/ton x $b 15/qq costo.
 
14) Intereses sobre Capital de Trabajo 
- Los costos marcados con (*)
 

e imprevistos por un total de $b 590,370 (por 3 meses 25 por
-
ciento) al 6 por ciento.
 

15) Intereses 
(6 por ciento) sobre Costo Capital (4 meses - 33 por ciento)
de la compra de insumos ($b 6.211.285).

16) Intereses sobre Capital a Prestar - $b 2.400.000 por 6 meses 
(0.5 afio)
 
x 5 por ciento (intcr6s anual de CROFOC).
 

Imprevistos
 

17) 10 
por ciento de los costos menos los de interns, depreciaci6n y
 
compra de insumos.
 

Ingresos
 
18) Intereses Devengvados sobre Pr6stamos - $b 2.400.000 por 6 meses (.5 aflo)


3:18 por ciento (inter6s anual).

19) Total de Gastos Administrativos sobre Pr~stamos - $b 2.400.00 x 2
 

por ciento einter&s anual).

20) Pr~stamos en Mora - $b 2.400.000 por 6 meses x 2 (para los dos
 

semestres del afio 
o doce meses) x 2.5 por ciento (interns anual de
 
CORFOC).
 

Fuente: RRNA.
 

http:2.400.00
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Cuadro Secci6n de Credito e Insumos Combinados
 
Plan de Costos Directos e Ingresos Anuales
 

para ics Afios 1-5
 
(En Miles de Pesos Bolivianos)
 

Afio Afo Afio Ao Afio
 
Tipo de Costo/Ingreso 	 2 3 4 5 

Costos
 

Costos Fijos 
 429.4 429.0 429.0 429.0 429.0
 
Costos 	Variables
 

Compra de Insumos 6.210.5 8.260.0 10.325.0 12.390.0 14.496.3
 
Fletes 98.7 ].31.3 164.1 196.9 230.4
 
Vidticos 15.0 15.0 150 
 15.0 15.0
 

Int. Com. 123.0 164.0 204.5 245.4 287.1
 
Int. Cap. Prest. 72.0 95.0 118.7 142.5 166.7
 

Otros 
 28.9 29.4 29.9 10.5 11.0
 
Imprevistos 
 53.7 56.9 60.2 63.5 66.8
 

Total Costos Directos 7.010.8 9.180.6 11.346.4 13.492.8 15.702.3
 

In 	reso s 

Intereses Devengados 214.2 284.9 356.2 427.4 500.0
 
Cobros Administrativos 47.6 63.3 
 79.1 95.0 111.1
 
Ventas de Insumos 4 7.140.9 9.497.3 11.871.6 14.246.0 16.667.8
 
(Menos Prest. Morosos) (118.9) (158.1) (197.7) (237.2) (277.6)
 

Total Ingresos 
 7.283.8 9.687.4 12.109.2 14.531.2 17.001.3
 

GANANCIA NETA 	 273.6 762.8
506.8 	 1.038.4 1.299.0
 

Fuente: RRNA, Cuadros V-3 y IV-7. Ver texto para explicaci6n.
 



V.14
 

Beneficios para el Socio
 

Los beneficios que obtendrfa el socio al utilizar el
 
servicio de cr~dito agrfcola son cuantitativos y cualitativos,
 
e incluyen el aumento de efectividad dentro de la producci6n
 
agrfcola, la reducci6n de los gastos de transporte, e re
embolso especial de precios y la subvenui6n de los intereses.
 

Por el convenio de CORDEPAZ y la Cooperativa todos los
 
participantes se beneficiar~n. CORDEPAZ continuaria con
 
llevando a cabo los objetivos de su programa y la distribuci6n
 
sus fertilizantes serfa a costo relativamente menor dada
 
la funci6n de la cooperativa como un organismo bastante
 
grande de miembros recipientes de CORDEPAZ. La cooperativa
 
ganarfa la buena f6 de los socios asf como la posibilidad
 
promocional sin costo alguno en un futuro para incentivar a
 
los agricultores a comprar insumos de la cooperativa.
 
E. agricultor recibirfa por lo menos 
los mismos beneficios
 
recibidos previamente bajo el sistema de CORDEPAZ. Adicional

mente, los agricultores no tendrfan que ir hasta las tiendas
 
de CORDEPAZ sino solamente ir a las tiendas de la cooperativa
 
a hacer sus compras de insumos ni correr el riesgo de comprar
 
los insumos de CORDEPAZ ya que el siempre puede comprar
 
cualquier r-antidad adicional de insumos al precio que da la
 

cooperativa.
 

Beneficios medibles de la provisi6n de insumos y de la
 
operaci6n de cr~dito agrfcola en la cooperativa de Ro
 

Abajo incluyen los siguientes:
 

Los gastos de transporte que ahorran los agricul
tores al poder comprar los insumos de los almacenes
 
de la Cooperativa en forma Local y de esta manera
 
eludir los gastos que ncrwalmente tendrfan que

hacer por el transportc de tales insumos desde
 
La Paz.
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La tasa de i.terns de subsidio implicito estl
 
basado en la tasa de interns del cr~dito de la
 
cooperativa a los agricultores; la cual es del
 
6 por ciento u menos de lo que ellos puedan con
seguir del cr~dito limitado comdn, del cual ellos
 
pueden hacer uso si asl lo desean. Este interns
 
de subsidio es un beneficio que estd parcialmente
 
compensado -- por lo menos en un corto plazo -
por cl pago de capitalizaci6n del 10 por ciento
 
del valor del pr6stamo que el agricultor debe
 
de parar.
 

Losreenibolsos a los agricultores de una porci6n
 
del excede:nte neto de las operaciones producrivas.
 
Tales reemi-olsos estgn en proporci6n al uo que

los agricultores dan en part.cular de los servicios
 
de la cooperativa.
 

Para la venta de insumos, este sistema de re
embolso ofrece un ndmero de ventajas, como son:
 
le permite a la cooperativa ofrecer los insumos
 
a precios de iercado apropiadosI tanto a los
 
miembros como a los nomiembros. Esto evita
 
cualquier competencia indebida con el sector
 
privado. Al mismo tiempo, incentiva a los
 
miembros a usar los servicios de la cooperativa
 
y a los nomiembros a afiliarse a la cooperativa.
 

Los reembolsos tambi~n constituyen una forma
 
de ahorro forzoso. Al ofrecer reembolsos en
 
forma semianual, los miembros de la Cooperativa
 
se benefician con el "ahorro" por seis meses, lo
 
que a la vez ayuda a los miembros a i ducir sus
 
necesidades de crddito antes de comenzar la nueva
 
temporada de siembra.
 

El nivel actual de reembolso deberA ser deter
minado por el Consejo de la cooperativa como
 
un asunto de polftica que refleje la situaci6n
 
actual financiera de la cooperativa. A travs
 
de este estudio de factibilidad, un reembolso
 
de solo el dos por ciento se ha adoptado. Esta
 
tasa de interns es suficientemente pequena que
 
usa menos de la mitad del super~vit del cr6dito
 
y de la operaci6n de insumos durante el primer
 
afio. Y es suficientemente grande como para
 
incentivar a los agricultores.
 

1. Debe de darse 6nfasis que los c9lculos de insumos por

cada miembro, como se ha calculado en los Capftulos 4 y 5,
 
se han usado solamente como indicadores de demanda. En caso
 
de que en estas cifras se hallan avaluado en exceso el ndmero
 
de miembros en la cooperativa, o la cantidad de demanda por

los miembros, los insumos adicionales podrfan ser vendidos a
 
los agricultores ncmiembros.
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El aumento de hect~reas cultivadas debido al
 
aumento de suministro de insumos. Particularmente
 
en la regi6n del Valle, los agricultores no siembran
 
parcelas de cultivo comercial si ellos no pueden
 
obtener suficientes insumos. Con la ayuda del
 
suministro de insumos, se estima que estos agri
cuitores aumentar~n el nrimero de hect~reas cultivado
 
en un 0.5 de hectdreas durante 5 afios (o aproxi
madamente 0.1 de hectdreas por afio).
 

En la regi6n de la puna, un aumento intensivo
 
de cuitivo resultard de la necesidad de mantener
 
inactivo el terreno debidc 
al uso aumentado de
 
fertilizantes comerciales. Sin embargo, este
 
cambio s probable que se desarrolle en forma
 
lenta aebido a que la inactividad del terreno
 
estA sujeta a la producci6n de ganado. Adems,
 
el terreno inactivo resulta en el contr1. y

decisi6n comunal en muchos de las alceas de la
 
puna. De esta manera, el beneficio el aumento
 
de cosechas y la reducci6n de los terrenos
 
inactivos es notorio, pero no es cuanLitativo
 
durante los primeros 5 afios de las operaciones
 
de la Cooperativa.
 

Los beneficios calculados se presentan en el Cuadro
 
V-5. El beneficio de hectaraje adicional, que se aplica
 
solamente a la regi6n del valle es de un gran valor. 
En
 
contraste, ios beneficios de transporte, tasa de interns, y
 
reembolso son secundarios.
 

Tambi~n se puede decir que un cr6dito le permitirla
 
al agricultor utilizar mejor sus propios recursos y tener
 
mayor seguridad, especialmente si el cr~dito es bien dirigido
 
y limitado a sus necesidades reales. Al utilizar una cantidad
 
menor de insumos pero con mayor efectividad (por ejemplo,
 
ahorros en los precios gracias al anglisis de suelos), el
 
incremento en producci6n a un costo inferior aumentarla
 

el ingreso del agricultor.
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Cuadro V-S. Valor de los Beneficios Mensurables de los Socios de la Cooperativa

de las Ventas de Insumos y del Credito
 
Ccoperativa de Rio Abajo, Afios 1-5
 

(En miles de pesos)
 

Beneficios Afio 1 
 Aio 	2 Afio 3 Afio 4 Aho 5
 

1. 	Costo de
 
Transporte de
 
insumosa 
 98.7 131.3 164.1 196.9 230.4
 

2. 	Interds gel

Subsidio 
 72.0 95.0 118.7 142.5 156.7
 

3. 	Reembolso c 95.2 .26.6 158.3 190.0 222.2
 

4. 	Hectareajg
 

Adicional 
 515.5 687.3 859.1 1.030.9 1.202.7
 

5. 	Total 781.4 1.040.2 1.300.2 1.560.3 1.822.0
 

6. 	Ndmero de
 
Miembros 300 500 700
400 	 600 


7. 	Beneficios
 
par Miembro 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
 
(5 - 6)
 

a. El ahorro de los miembros de la ooperativa en el transporte total ests

calculado coma el pago par transporte de los insumos, proyectadc par la
 
eooperativa. Ver Cuadro IV-9.
 

b. 
El inter6s de subsidio estd calculado en un 6 par ciento multiplicado par
el ndmero de insumos comprados al cr~dito (1o que es 1/3 del total de los insumos).

c. 
E1 reer bolso del 2 par ciento de las compras al contado se ha aplicado a los
2/3 de las ventas de los insumos (esto es, las ventas totales, menos el 1/3 de las
 

ventas de los insumos I'ue 
se esperan compren los miembros de la cooperativa al
 
cr~dito).

d. 	El hect6raje adicional debido al aumento en 
el suministro de insumos, ests


caiculado en un promedio de 1.000 metros cuadrados 
(0.1 hect~reas) par afia for

cada m.embro de la Cooperativa, que cultivan productos comerciales con una tenencia

de tierra de G.5 hect~rea. El valor de este hectaraje adicional par cada miembro
 
serla del 10 par ciento de los ingre )s netos producido par hect~rea de una cosech;I

comercial, ta. coma tomates ($b 25.7,3). 
 Los 	productos comerciales son mayorment;

cultivados en la zona del valle, que representa 2/3 del ndmero de socios de la
 
Cooperativa. 
Para calcular el valor total del hect~raje adicional, solamente se
incluiran 2/3 de los miembros (200 de los 300 en el Afio 
1). El valor total de
 
este beneficio es igual al 
ndmero de miembros que reciben el beneficio (200 en el
 
Aflo 1) multiplicadc par el valor de hectaraje adicional par cada miembro ($$b 2.577).


Fuente: Colculo pax RRNA basado en los Cuadros V-3 y V-4.
 



VI. SECCION DE TRANSPORTE
 

Resefia de la Situacion Actual
 

La regi6n del RIo Abajo cuenta con una red de caminos
 

troncales y de penetraci6rn, permitiendo un trgnsito apre

ciable de 7ehlculos durante la mayor part( del afio, pero con
 

severas limi -.aciones en la 6poca de lluvia, A pesar de esta
 

infraestructura, hay dificultades sustanciales en el servi

cio de transporte de carga, en parte porque no hay paso a
 

otras regiones por RIo Abajo, as aislcndose y quedando
 

totalmente dependiente del transporte sindicalizado con sede
 

de La Paz.
 

El sindicato (1 de mayo) no trabaja s6lo en esta
 

regi6n, sino tambin en el altiplano. Frecuentemente hay un
 

deficit en el servicio, especialmente en las partes mas
 

alejadas o con voldmenes de carga que no representan camionadas
 

completas. Esperar, este facLor de transporte oportuno es
 

de suma importancia para los productos m9s perecederos, ya
 

que una dentora de varios dfas despu~s de la cosecha implica
 

una baja sustancial en el precio de venta.
 

Aunque no es tan severo para otros productos, siempre
 

hay algo de p~rdida por una demora, sea en calidad o pre

sentaci6n, en merma de peso o mrs riesgo de lo imprevisto, o
 

en la capacidad ce responder r~pidamente a un cambio favorable
 

en el precio de venta en el mercado de La Paz. Otra dificultad
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para el agricultor es la resistencia del chofer a recibir
 
los bultos m~s voluminosos (cuya tarifa es la misma que la
 
de otra carga), resultando en que primero se carga la de
 
menos volumen para luego completa. la camionada con los
 
bultos hasta lo posible, dejando atr9s lo que sobra.
 

Estructura Propuesta
 

El objetivo principal de una secci6n de transporte de
 
carga serla de estabilizar este servicio en la regi6n para
 
los socios, tanto la frecuencia, como la cobertura y las
 
tarifas. Para efectuar 6sto, no 
hay que prescindir de los
 
transportistas actuales, sino complementar el servicio con
 
un ndmero suficiente de camiones para asegurar dicha esta
bilizaci6n en lo posible. Cabe mencionar que si se tratara
 
de lograr 6sto con 
s6lo un cami6n, podrfa encontrar alguna
 
resistencia o dificultades creadas por los sindicalistas.
 
Obviamente, el presente informe no podrfa pretender a re
cowendar este ntintero adecuado, pero mcs bien ofrecer unos
 
pargmetros para el funcionamiento de la secci6n.
 

La sede de operaci6n tendrfa que ser La Paz, principal
mente para poder canalizar el servicio a los lugares ms
 
precisos a trav~s de una oficina de despacho. La informa
ci6n ':equerida serla suministrada en primer lugar por el
 
comit6 administrativo de cada GAB. 
 Esta informaci6n anti
cipad szvirfa para la planeaci6n global, pero tendrfa que
 
refinarse con informes casi diarios de los mismos camiones o
 
de Rgricultores de los lugares. 
 Si llegara a extenderse
 
mucho este ,,ervicio, podrfa ser Ctil un sistema propio de
 
radiocomunicaci6n a comunicados a los GAB por la radio
 
7omercial. Por este 
factor de informaci6n y flexibilidad,
 



VI.3
 

el despacho y los paraderos de camiones deberlan estar
 

localizados en La Paz.
 

Dada !a importancia de servir al socio en primera
 

instancia, deberla dar prioridad al 6ste casi en exclu

sividad, al menos que se perjudicarfa !a rentabilidad del
 

servicio. Como esta propuesta contempla la afiliaciin del
 

cami6n y del chofer al sindicato de transportistas para
 

evitar resistencia abierta, tendrfa que cobrar las mismas
 

tarifas sindicales para carga. Pero podrfa diferenciarse de
 

los otros transportistas por su servicio prioritario y la
 
pr~ctica cooperativa de distribuir parte de los remanentes
 

econ6micos al fin del afio segdn la participaci6n de cada
 

socio en este servicio (cuyo efecto sicol6gico no ha- que
 

subestimar).
 

Como se indic6 antes, la finalidad de este servicio no
 
serla desplazar a los otros transportistas, sino asegurar en
 
lo m~ximo el acceso oportuno al mercaao para la producci6n
 

de los socios, asl limitando por una parte el riesgo continuo
 

que corre el agricultor desde la producci6n hasta la venta.
 

En el repaso de los primeros borradores de esta estructura
 

propuesta, personas involucradas en las cooperativas integrales
 

actuales repetidamente expresaron su preocupaci6n sobre la
 

asignaci6n de responsabilidad para la operaci6n y mantenimiento
 

de los camiones. Entre los temas que surgieron estgn los
 

siguientes:
 

(i) Los posibles miembros en diversas comunidades dijeron
 

que quisieran tener un cami6n al control de cada comunidad. A
 

nuestro parecer, esto serla antiecon6mico y no permitirla que
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los servicios camionero- respondan a la variaci6n de pro
ducci6n entre un lugar y otro y segdn la estaci6n del afio.
 

En cambio, los camiones del sector privado sl cambian de
 

agenda segdn la cosecha y el volumen a transportar. AsI
 

que la respuesta econ6mica parece ser el control y la
 

distribuci6n por medio de la cooperativa integral. 
Serla
 
posible que cada comunidad o GAB participante tenga cierto
 

interns o prioridad asignada para cada cami6n, si asl lo
 

exigieran las esperanzas de las comunidades.
 

(ii) Otro tema potential, para algunos comentadores
 

mucho m~s problem~tico, es cdal de las personas especIficas
 

ha de decidir sobre la distribuci6n de servicios; adem~s,
 
qui~n se harg responsable del mantenimiento del cami6n.
 

Estos comentadores creen que ni la decisi6n en conjunto de
 
un GAB o comunidad, ni las decisiones del personal pagado
 

(como el director de la operaci6n camionera de la cooperativa
 

y los choferes de la cooperativa), tienen la probabilidad de
 
cuidar el uso intensivo del cami6n y su mantenimiento de la
 

misma forma que los camioneros del sector privado.
 

Para el director de las operaciones camioneras, que
 

tambi~n servirla como jefe de distribuci6n (dispatcher), se
 

ha provisto suficientes fondos para que la cooperativa emplee
 

a una persona de experiencia y capacidad. El equipo de
 

estudio de factibilidad no pudo determinar si, de hecho, se
 
podia identificar y emplear a una persona con esas responsa

bilidades y capacidades. Lo seguro es que los camioneros
 

requerirgn capacitaci6n e incentivos econ6micos para motivar
 

la operaci6n eficiente y el mantenimiento cuidadoso de los
 
camiones. Con respecto a 
eso, las nuevas cooperativas integrales
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que operen cualquier tipo de maquinaria o vehlculos pueden
 

aprovecharse de las experiencias de las cooperativas inte

grales actuales. Estas experiencias incluyen los problemas
 

y las acciones correctivas tomadas por las cooperativas en
 

la operaci6n de mdquinas. Una posible respuesta a las pre

ocupaciones sobre mantenimiento de camiones serra ubicar la
 

operaci6n camionera en La Paz y utilizar los servicios de
 

reparaci6n y mantenjimiento ya existentes, en vez de establecer
 

un nuevo taller de reparaci6n para las cooperativas.
 

Metodologia
 

Para poder estimar los coeficientes de costos para esta
 

secci6n, fue necesario identificar un viaje promedio An en
 

una forma no muy precisa. Utilizando datos proporciinados
 

por el Agente de Extensi6n en Palca se elabor6 un cuadro de
 

kilomaetraje estimado entre diferentes lugares (posibles
 

integrantes de los GAB). Luego se tom6 como punto medio el
 

promedlo de los viajes a Tahuapalca y Quillihuaya, el cual
 

result6 en 120 kms. (Ver Cuadro VI-I).
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Cuadro VI-1. Kilometraje Estimado por Viaje
 
(Del Mercado en La Paz, Ida y Vuelta)
 

30 x 2 = 60
 

La Paz - Avircato 


La Paz - Valencia 


33 x 2 = 66
 

La Paz - Palomar 37 x 2 = 74
 

40 x 2 = 80
La Paz - Huayhuasi 


La Paz - Huaricana Alta/Baja 45 x 2 = 90
 

La Paz - Millucato 
 53 x 2 = 106
 
a


58 x 2 = 116
 
La Paz - Tahuapalca 


La Paz - Tirata 70 x 2 = 140
 

La Paz - Chafja 75 x 2 = 150
 

72 x 2 = 144
La Paz - Zona Zona 


La Paz - Tahuapalca-Cachapaya 67 x 2 = 134
 

La Paz - Qollana 35 x 2 = 70
 
a


62 x 2 = 124

La Paz - Chojohuaya 


La Paz - Llujo 74 x 2 = 148
 

La Paz - Khapi 82 x 2 = 164
 

88 x 2 = 176
La Paz - Cohoni 


a. El medir de los viajes de Chojohuaya y Tahuapalca
 
representa el promedio estimado de kilometraje por viaje.
 

Fuente: Extensionista del I.B.T.A. - Oficina Palca.
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Este kilometraje se compara con un viaje promedio ponderado
 
para la regi6n de Rfo Abajo, de 115 kil6metros.1 En vista
 
de que habr5 un kilometraje adicional para el cami6n debido
 
a paradas de carga imprevistas pero necesarias, se ha usado
 

la cifra mayor -- la de 120 kms. -- como promedio del kilo

metraje para los viajes desde la regi6n de Rio Abajo a Lr
 

Paz.
 

En el c~iculo de I& capacidad de un cami6n durante el
 
afio, se multiplica el viaje promedio por kilometraje diario
 
(120 kms.) por el n1mero de dfas h~biles del afio Dado el
 
ndmero de dfas laborables posibles durante el aofia, es decir,
 

312, seis de los cuales son feriados, el cami6n podrg
 
funcionar durante 306 dfas. La capacid.2ad operacional 
com
pleta de un cami6n nuevo durante el primer afio serfa de 306
 
dfas po 120 kil6metros, o sea 36.720 kil6metros por ano.
 

Esta cifra no toma en cuenta los "d~as de trabajados"
 
o sea los dfas laborales menos los dfas que el cami6n
 
requiere servicios de mantenimiento o de reparaci6n. Se
 
puede estimar que se requerirg 1 dfa cada dos meses, o sea 6
 
dlF. por afio, para el mantenimiento.2 Tambi6n, se puede
 
suponer quo los camiones mis viejos requeririn mayor nimero
 
de reparaciones. Se puede calcular que por cada afio adi
cional de la vida do un cami6n, se requerirg una semana
 

adicional de reparaciones.
 

1. El kilcmetraje de un viaje promedio ponderado se cal
cula como el porcentaje de los viajes de cada grea de la
 
regi6n de Rio Abajo multiplicado por la distancia promedio
 
de esa area de La Paz.
 

2. Al estimarse de que se requerirgn 6 dias por ano para

el mantenimiento, se 
supone que el cami6n estg funcionando
 
o repardndose los dfas domingos y feriados. En base de
 
entrevistas con extensionistas del I.B.T.A., un cami6n nuevo
 
probablemente estarg funcionando aproximadamente 300 dfas
 
de cada ano.
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Por ejemplo, durante el primer afio de la operaci6n de un
 
cami6n, el cami6n estarg en operaci6nes durante 300 de los
 
306 d~as de transporte 
(o sea, el 98 por ciento del tiempo);
 
el segundo afio, 294 dfas de los 306 
( o sea 96 por ciento),
 
el tercer afio, 288 dfas de los 306 
( o sea 94 por ciento), y 
el cuarto afio, 282 dfas de los 306 (92 por ciento). (V~ase
 
el Cuadro VI-2).
 

Asimismo, para calcular el nrimero de camiones requeri
dos por la Cooperativa, se debe calcular la demanda por
 
camiones de los miembros. El Cuadro VI-3 representa la
 
demanda regional para servicies de transporte, indicados
 
segun promedios mensuales de salidas diarias de camiones de
 
diversas regiones de la 
zona de Rfo Abajo. Seg6n Cuadro IV
3, la demanda por comunidad y entre comunidades varfa de
 
mes a ines. Tambi6n debe sefialarse de que la variaci6n
 
diaria de demanda dentro del grea de Rfo Abajo puede ser
 
considerable, especialmente durante el mes de abril. 
 Sin
 
embargo, se 
supone para prop6sitos de esta discusi6n, de que
 
la variaci6n diaria resulta insignificante durante todo el
 
afio.
 

Este nivel diferente de demanda mensual de transporte
 
por camiones es muy importante para la estructura opera
cional de la cooperativa. 
 Si el cami6n fuera de propiedad
 
exclusiva, para ser operado por una comunidad solamente, no
 
se aprovecharg de manera total, debido a la demanda variada
 
para servicios de trarisporte dentro de una comunidad. 1 
 Por
 
esta raz6n, los camiones deber6n ser despachados desde un
 
lugar central, asign~ndose las rutas segn la demanda men
sual de las diversas greas.
 

1. Aunque el cami6n puede ser alquilado a otras comuni
dades, la experiencia de Qollana que alquilaba su 
tractor
 
ha demonstrado que bajo tales condiciones el equipo no

recibe el uso ni el servicio adecuado.
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Cuadro VI-2. Capacidad de Viaje de un Cami6n
 
Durante Cuatro Afos de Operaci6n
 

Cooperativa de Rfo Abajo
 

C91culo de
 
capacidad
 
de viajes Afio
 

2 3 4 5 

1. 	 Total de dlas
 
laborables 312 312 312 312
 

2. 	 Dfas fe-iados 6 6 6 6
 

3. 	 Total de dlas de
 
transporte 306 306 306 306
 

4. 	Mantenimiento 6 6 6 6
 

5. 	Reparaci6n 0 6 12 18
 

6. 	N~mero de dfas de
 
funcionamiento 300 294 288 282
 

7. 	Porcentaje operacional
 
de dfas de transporte 98 96 94 92
 

8. 	Capacidad operacional
 
anual/kil6metros 36.000 35.200 34.560 33.840
 

Fuente: C91culos de RRNA basados en entrevistas con
 
extensionistas del I.B.T.A. - Oficina Palca.
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La demanda de servicios de transporte de parte de los
 
socios de la cooperativa, se deriva de 
las cifras de demanda
 
regional presentadas en el Cuadro VI-3. 
 A medida que aumente
 
el ndmero de socios como porcentaje de la poblaci6n regional,
 
aumentard igualmente 
la demanda por servicios de transporte
 
de los socios (Cu.Adro VI-4) Ademls, Lambi n varla la 
demanda de servicios de transporte de parte de los socios de
 
la estaci6n de mayor movimiento a la de menor movimiento, al
 
igual que la demanda regional.
 

Dados los niveles establecidos de la demanda por camio
nadas pr .medias por mes, segdn el Cuadro VI-4, 
se Duede
 
determinar el numero de camiones que la cooperativa pueda
 
operar lucrativamente durante el afio. 
 La decisi6n inicial
 
del ndmero dc camiones que debe tener la flota, debe basarse
 
en la contribuci6n marginal de cada cami6n que 
se afiada a la
 
flota. Cada carnion adicional deberg generar mayor ingreso 
anua]. que su costo fijo y de operaci6n anual. La d-2manda de 
cada cami6n adicional esr6 limitada en 
la medida en que los
 
camiones compradcs anteriormente est6n operando a su m5xima
 
capacidad posible.
 

El Cuadro VI-5 sobre costos e ingresos anuales por
 
cami6n detalla estos elementos basAndose en la operaci~n de
 
un vehfculo, en una forma independente. Los supuestos para
 
Ilegar a estos costos se explican en el cuadro "Detalle de
 
Costos e Ingresos por Cami6n", sin embargo, cabe destacar
 
algunos en particular:
 

Se contempla la afiliaci6n del camri6n y del chofer
 
al sindicato de transportistas que opera en la
 
regi6n como se explic6 antes; estos dos pagos
 
vitalicios son de inversi6n.
 



Cuadro VI-3. Salidas Diarias de Camonadas; de Carga por Zona y Mes, i980
 
(N~mtro de Salidas)
 

Zona ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Cohcni, Qhapi, Llvljo,

Chafiurani, Karipu 3.5 4.0 4.0 5.0 0.3 0.3 0.3 0.3 3.0 3.0 3.5 3.5
 
Tirata, Zona Zona,
 
Chojohuaya, Chaja 0 0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0
 
Millucato, Huaricana 
Alta y Baja 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0
 
Iluayhuasi, Palomar 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 

Avircato 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 
Qollana 0.3 1.5 3.0 3.0 1.5 .3 .3 
 .3 .3 .3 .3 .3
 

Tahuapalca, La Granja

Cebollul] , Cachapaya 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 
Totales Mensuales
 
(Promedio 12.5) 13.8 14.0 12.5 17.0 10.8 9.6 9.6 9.1 11.8 
 13.3 15.8 12.8
 

Fuente: RRNA, basado en entrevistas con agricultores y extensioihista del I.B.T.A.
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Cuadro VI-4. Demanda de los Socios de Servicios de
 
Transporte de Camiones que operan a Capacidad Total
 

durante los Afios 2-5
 
Cooperativa de Rfo Abajo
 

Cglculo de la
 
demanda de los
 
socios 
 Afio
 

2 3 4 5 
1. 	Poblaci6na de
 

Rfo Abajo 1.800 1.800 1.800 1.800
 
2. 	Socios de la
 

Cooperativaa 400 500 600 700
 
----------Por Ciento---------

3. 	Porcentaje de la
 
poblaci6n repre
sentada por los
 
socios 
 22.2 27.8 33.3 38.9
 

4. 	Demanda mayor de
 
transporte de los
 
socios (Abril) 3.8 4.7 5,7 6.6
 

5. 	Demanda intermedia
 
de transporte de los
 
socios (Diciembre) 2.8 3.6 4.3 5.0
 

6. 	Demanda menor de
 
transporte de los
 
socios (Agosto) 2.0 2.5 3.0 3.5
 

a. La estimaci6n de la poblaci6n y del n~mero de socios se
 
describe en la p~gina 11-5.
 

Fuente: C5lculos de RRNA basa!.os en el Cuadro VI-3.
 
V6ase descripci6n en el texto.
 

http:basa!.os
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Cuadro VI-5. Costos e Ingresos Anuales por Camion a
 

Afio 2 de Operaci6n de Cooperativa Rfo Abajo
 

Inversion 	 Costos 
 Depreciacion
 

1) 	 Cami6n $b. 625.000 $b. 125.000
 
Carrocerfa con Carpa 40.000 8.000
 
Materiales 15.000 
 3.000
 
Registro del Cami6n (Sindicato) 8.000 1.600
 
Registro del Chofer (Sindicato) 2.000 400
 

$b. 690.000 $b. 188.000
 

Costos Fijos
 

2) Chofer 
 $b 74.400*
 
3) Ayudante 
 46.500*
 
4) 	 Seguros del Cami6n 
 21.000*
 
5) Depreciaci6n 
 132.000
 
6) Intereses sobre Inversi6n 
 41.400
 

$b 321.300
 

Costos Variables
 

7) Garaje en La Paz 
 $b 12.000*
 
8) Consumo de Gasolina 
 102.900*
 
9) Consumo 'e Llantas 
 51.000*
 

10) Mantenimento 
 4.300*
 
11) Repuestos 
 62.500*
 
12) 	 Intareses sobre Capital de
 

krabajo 
 6.200
 

$b 238.900
 

Imprevistos
 

10% de los costos marcados
 
con * $b 37.500
 
TOTAL de Costos por Cami6n $b 597.700
 

Ingresos por Cami6n
 

Concepto 	 * Unidades Tarifa/Unidad Ingresos
 

13) 	Por Viaje de Rfo Abajo:
 
Cargas 80 $b. 30 $b., 2.400
 
Pasajeros 20 30 600
 

$b. 3.000
 

Por Viaje a Rfo Abajo:
 
Envases Vacfas 80 -

Carga Personal 5 15 75
 
Pasajeros 20 
 30 600
 

Sb. 675
 

Ingresos por Viaje a Capacidad $b. 3.675
 

TOTAL de Ingresos Anuales
 
por Cami6n (306 viajes) $b.1.124.550
 

Ingresos a 79% de Capacidad por Cami6n (300 viajes) $b. 870.627
 

Resultado de Operaci6n por Cami6n
 
(sin incluir los Ingresos Generales)
 
Ingresos 
 $b 870.627
 
Costos Directos 
 597.200
 

$b 284.800
 

a. 	Las notas explicativas de los cdIculos de costos e ingresos son los siguientes:
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Costos
 

Inversi6n
 
1) Depreciaci6n = 5 afios 
para el camidn, los accesorios y la afiliaci6n
 

sindical
 

Costos Fijos
 
2) Chofer = $b 4 .000/mes con 55% para beneficios v cesantfa
3) Ayudante = $b 2 .500/mes con 55% para beneficios y cesantfa
4) Seguros 
 Cobertura completa (dafios y responsibilidad civil, US$837
5) Depreciaci6n 
= Como se calcul6 en Inversi6n

6) Intereses para inversi6n 
= Sobre inversi-6nde $b 690.00 
e 6 por ciento
 
Costos Variables
 
7) Garaje en La Paz = Alquiler estimado en 
1.000/mes

8) Consumo de Gasolina = 2 km. por litro a $b 6/litro
9) Consumo de Llantas 
= Cambio anual de 6 Ilantas a Sb 8.500
10) Mantenimiento 
= Cambio de aceito y filtros cada 2.000 km. a 250 c/u
11) Repuestos = 10 por ciento anual del valor do limpia del cami6n
12) Intereses sobre Capital de Trabajo 
= Los costos marcados con (*) m~s
imprevistos por 3 meses 
a 6 por ciento
 

Ingresos
 
13) Viaje promedio de 120 km., 300 viajes por afio (un cami6n nuevo) tarifa
promedio a La Paz 3
0/carga 6 2 chipas y 30/pasajero, tarifa promedio
de La Paz 15/99, 30/pasaiero y gratis los envases de cargas

Fuente: RRNA calculados. 


su operaci6n 
Los datos sobre el costo del cami6n y accesori6s y
fueron proporcionados por la agencia de 
la compafiia Ford en La Paz
y iuego algunos fueron ajustados para ser m~s conservadores. Ford F-600 con
capacidad maxima de 7 toneladas US$25.000 con corrocerfa de madera y carpa de 
lona.
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Se contempla un seguro completo sobre el valor del
 
cami6n y la responsibilidad civil; con una flota
 

de vehfculos de !a cooperativa se podrfa inves
tigar la posibilidad de un autoseguro, es decir un
 
fondo cooperativo especial para sufragar una
 
posible perdida parcial o total en esta secci6n.
 

Los ingresos fueron calculados en base a lo que serfa
 
un cami6n tamafio mediano (140 qq) relativamente lleno en el
 
viaje de ida a La Paz y con poca carga de venida, lo que
 
podria representar el uso 6ptimo probable con una buena
 
administraci6n. 
Como los productos son voluminosos, la
 
camionada casi completa de ida s6lo pesarfa 5 toneladas (79
 
por ciento de capacidad) y de venida, la mitad incluyendo
 

los pasajeros.
 

?ara un cami6n, el ingreso anual debe ser de $b 597.700
 
para cubrir sus costos fijos y de operaci6n, a fin de llegar
 
a su punto de equilibrio (Vease Cuadro VI-5). Esta suma
 
podrA lograrse con un factor de carga promedio anual del 

por ciento (calculado como ingresos " costos) con un cami6n
 
nuevo que opera 6 dfas por semana, con p6rdida de solo una
 
semana de tiempo debido a dfas feriados y una semana de
 
tiempo perdido para mantenimiento y reparaciones.
 

Para el nivel de demanda mensual de los socios durante
 
el primer afio de operaci6n del transporte de cainiones (o el
 
segundo afio de la operaci6n de la cooperativa), dos camiones
 
podr~n lograr una utilizaci6n maxima, siempre que la demanda
 
de los socios no caiga por debajo de dos camiones en cual

quier mes (v~ase Anexo A). Se puede esperar que un tercer
 
cami6n alcance el factor de carga del 61 por ciento si el
 
primer cami6n opera a una capacidad del 110 por ciento para
 

todo el afio. A pesar del hecho de que los camiones de
 

46 
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la cocperativa en ocasiones puedan lograr factores de carga
 
mayores del 100 por ciento para las estaciones de mayor
 
demanda, no podr~n mantener este nivel de operaci6n durante
 
todo un afio. A6n en el caso que logren un factor de carg
 
del 100 por ciento para el ajo, el factor de carga del
 
tercer cami6n alcanzarfa un promedio del 66 por ciento, lo
 
que estg muy por enciina del punto de equilibrio del 46
 

oar ciento.
 

Por consiguiente, se justifica la adquisici6n de un
 
tercer cami6n durante el primer afio. Un cuarto cami6n,
 
servirla para transportar la mayor demanda 5nicamente en
 
maczo y noviembre, cuando la demanda de la cooperativa sube
 
sustancialmente por encima de los tres ci 
iiones diarios, sin
 
embargo esta demanda mayor no es suficiente para compensar
 
completamente la adquisici6n de un 
cuarto cami6n. Para el
 
aHo tomado como conjunto, el cuarto cami6n alcanzarfa un
 
factor de carga marginal de menos del 20 por ciento para el
 
aho, y por lo tanto no se justifica su adquisici6n.
 

En los afios tercero a quinto de la operaci6n de la
 
cooperativa (del segundo al cuarto afio de la operaci6n de
 
transporte), la demanda por la capacidad de carga prove
niente de nuevos socios, equivaldrfa aoroximadamente a un
 
cami6n por ailo en los 
meses de mayor ope, aci6n, y un poco
 
menos durante los otros meses. Debido al hecho de que los
 
dias reales de operaci6n de un cami6n que podrI prestar la
 
flota de la cooperativa, se reducirg en afios subsiguientes a
 
medida que aumenta la edad de la flota, la adquisici6n de
 
un cami6n m~s -- pero s6±o un cami6n - para la flota se
 
justifica en cada uno de los afios 
tercero a quinto.
 

A pesar de que la cooperativa pueda operar lucrativa
mente tres camiones en su primer afio de operaciones, y un
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cami6n adicional para cada afio subsiguiente, el anglisis de
 

los costos marginales no calcula la rentabilidad de la
 
operaci6n por cuatro afios. La Fuma de los ingresos generada
 

por la operaci6n de los camiones, se ha basado en el factor
 
de carga y en el tiempo que los camiones n- estln operando.
 

Este factor de carga puede calcularse como La demanda men

sual de los socios, comparada con la disponibilidad de los
 
camiones de la cooperativa (Vease Anexo B).
 

La demanda de los socios consiste del n~mero de socios
 
como porcentaje de la poblaci6n regional, segin se ha des

crito anteriormente en el Cuadro VI-4. El suministro de
 
camiones de la cooperativa se basa en tres camiones durante
 

el primer afo de la operaci6n de servicio de ;ransporte,
 

cuatro camiones durante el segundo aFlo, cinco camiones
 
durante el tercer afio, y seis camiones en el cuarto ano.
 

Dicha oferta anual de camiones se ha ajustado segun el
 
tiempo que no opera cada cami6n, es decir, el porcentaje de
 

dfas de operaci6n de acuerdo con los dfas de transporte
 

multiplicado por el suministro de camiones. Como se ha
 

indicado anteriormente, el tiempo durante el cual no opera
 
un cami6n representa el tiempo que 4ste se encuentra en el
 

taller por mantenimiento o reparac43nes. Dicho tiempo
 

durante el cual no opera un cami6n se determina por la
 
composici6n de edad de la flota de la cooperativa durante un
 

afio dado. Para el afio 2, los tres camiones operan 300 dfas
 
de un total de 306, o sea, al 98 por ciento. Esto, comparado
 

con el afio 5, cuando seis camiones se encuentran en operaci6n,
 

los tres camiones m~s antiguos de tres afios operan 282 dfas,
 

el cami6n de dos afios opera 288 dfas, el cami6n de un afio
 

opera 294 dfas, y el cami6n nuevo, 300 d~as, lo que repre

senta un nivel operacional del 92 por ciento.
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Se calcula el factor de carga potencia], tomando la
 
demanda de los socios por el nimero de camiones de la coope
rativa. Sin embargo, este factor potencial no se ajusta
 
segun las limitaciones ffsicas del cami6n ni 
con la posi
bilidad de que las camionadas puedan variar. El factor de
 
carga promedio real que representa estas limitaciones y
 
variaciones es de un 10 por ciento menor que el factor de
 
carga potencial, y tiene una cantidad maxima del 110 por
 
ciento. El factor de carga real para los camiones de la
 
cooperativa durante un perfodo de cuatro aios es 
de un 79
 

por ciento.
 

Segdn los calculos realizados en el Cuadro VI-5, el
 
ingreso diario de un cami6n es 
de $b 3.675 operando a una
 
capacidad del 100 por ciento, lo que equivale a los ingresos
 
anuales de un cami6n que opera 306 dias al afo, 
a una capa
cidad de carga del 100 por ciento de $b 1.124.500. Sin
 
embargo, los camiones de la cooperativa operargn de 282
 
a 300 dfas por afio, segin la antiguedad del cami6n, y ten
dran una capacidad de carga de 79 por ciento. El Cuadro VI
6 ajusta los ingresos promedios anuales por cami6n segin
 
estos dos factores. El ajuste por el tieinpo durante el cual
 
no estg operando se ha calculado en el Anexo B, asl conlo los
 
factores de carga. 
 Debido al ndmero de dias operacionales
 
de un cami6n (ajustes por tiempo que no opera) y la capacidad
 
de carga del cami6n que baja durante este perfodo de cuatro
 
afios, el ingreso anual promedio por cami6n se reduce desde
 

el afio 2 al afio 5.
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Cuadro VI-6. Cglculo del Ingreso Anual Promedio
 
por Cami6n, con Ajustes por Tiempo Descartado
 

por Reparacinnes y Capacidad de Carga
 
Afios 2-5 de la Operaci6n de la
 

Cooperativa de Rio Abajo
 
(En pesos bolivianos)
 

Aiio
 
2 3 4 5
 

1. 	Ndmero de camiones de
 
la cooperativa 3 4 5 6
 

2. 	D~as de transporte
 
disponibles 306 306 306 306
 

3. 	Ingreso por trans
porte 	disponible
 
(pesos por dfa) 3.675 3.675 3.675 3.675
 

4. 	Ajustes por tiempo
 
que no opera .98 .97 .95 .94
 

5. 	Factor de Carga .79 .81 .79 .77
 

6. 	Ingreso Anual Pro
medio por Cami6n
 
(pesos por aflo) 870.627 883.559 843.975 813.949
 

Fuente: C91culos de RRNA - Anexo B.
 



VI.20
 

Factibilidad Financiera
 

La determinaci6n de factibilidad de la secci6n de
 

transporte se basa fundamentalmente en la cantidad de
 
camiones que estarfa funcionando. MJentras hay poca opor
tunidad de obtener economfas en la operaci6n misma de uno o
 
mds vehculos. Para facilitar la comparaci6n entre operaciones
 
con diferentes ndmeros de vehiculos, se separ6 la parte
 

administrativa general de los costos de operar un cami6n.
 
Despu~s se combinan estas partes con la variable del ndmero
 

vehicular.
 

El plan de costos e ingrcsos generales corresponde a la
 
administraci6n central, cuya funci6n serfa asegurar el
 
empleo optimo de los vehfculos para atender a los socios con
 
m~s necesidades de este servicio. 
Para este afecto, tendrfa
 
un despachador a cargo, un auxiliar contable, y finalmente
 

un mec~nico.
 

Se ha previsto que esta secci6n como las demos, estarfa
 
ubicada en La Paz. 
Los ingresos generales provendrfan de
 
una transferencia de la secci6n de insumos 
(cuando est6
 
funcionando), por concepto del transporte a los dep6sitos
 
locales de aquellos artfculos. Se supone que la cooperativa
 

tendrfa esta administraci6n general aunque no tuviera sino
 
uno 6 dos vehfculos. Tambien estos costos no aumentarfan al
 
operar con m~s camiones. Este supuesto no pretende ser
 

estrictamente validero, especialmente si hay s6lo uno 6 dos
 
camiones cuando seguramente no se requerirfa esta admin.

stracti6n especializad. (Cuadro VI-7).
 

Los costos e ingresos anuales por cami6n son elementos
 
basados en la operaci6n del vehfculo en una forma indepen
diente. Como se calcularon antes en Cuadro VI-5, '6l resultado
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Cuadro VI-7. Seccion de Transporte

Plan de Costos e Ingresos Generles 10 Afto
 

Ccoperativa Rfo Abajo
 

Inversion General 
 Costo .epreciacion
 

Costos
 
1. 	Muebles de Oficina 
 Sb 20.000 Sb 2.000
 

Mquina de Escribir 10.000 
 1.250
 
Calculadora 
 5.000 	 650
 
Herramientas 
 25.000 	 3.100
 

$b 60.000 $b 7.000
 

Ccstos Generales: Fijos
 
2. 	Despachador 
 $b 	186.000*
 
3. 	Aux iliar Contable 
 130.200*

4. 	Mec~nico 
 111.600*
 
5. 	Depreciaci6n 
 7.000
6. 	Intereses sobre Inversi6n 
 3.600
 
7. 	Utiles de Oficina 
 24.000*
 

Sb 	 462.400
 

Costos Generales: Variables
 
8. 	Intereses sobre Capital de Trabajo 
 $b 7.500
 

Imprevistos Generales
 

10% 	de los costos marcados con * 45.180
 

Total de Costos Generales 
 $b 	515.080
 

Ingresos Generales
 

9. 	Transferencia de Secci6n de Insumos
 
(10 	 afio crecimieqto en proporcion a el
 
aumento de socios) 
 Sb 98.700
 

* Las notas explicativas de los c lculos de costos e ingresos son los siguentes: 

Costos
 

Inversi6n
 

1. 	Depreciaci6n = 10 afios para muebles; 8 afios para equipo
 

Costos Fijos
 
2. 	Despachador = $b 10.000/mes con 55% para beneficios sociales y cesantfa
 
3. 	Auxiliar $b 7.O00/mes con 55% para beneficios sociales y cesantla
 
4. 	Mec~nico $b 6.000/mes con 55% para beneficios sociales y cesantla
 
5. 	rI! eciacin = Como se calcul6 en Inversi6n
 
6. 	Intereses .,obre Inversi6n = Sobre inversi6n de 60.000 a 6 por ciento
 
7. 	Utiles de O4cina = Sb 2.000/mes
 

Costos Variables
 
8. 	Intereses sobre Capital de Trabajo 
= Los costos marcados con (*) m~s
 

imprevistos, por 3 meses a 6 por ciento
 
Ingresos
 

9. 	Transferencia de la secci6n de insumos por el transporte de 329 toneladas
 
(estimado) de La Paz a los dep6sitos locales. 
Ver Cuadro V-4.
 

Fuente: RRNA c~lculos.
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anual de la operaci6n de un cami6n demuestra la alta renta

bilidad de esta actividad, ya que los ingresos calculados al
 

79 por ciento de la capacidad superan a los costos directos
 

en un 46 por ciento. Pero como esta ganancia tiene que
 

cubrir tambien los costos administrativos generales, se
 

calcula la ganancia de esta secci6n en el Cuadro VI-5 en el
 

cual se puede apreciar la importancia de operar varios
 

vehfcu"os.
 

Con un solo cami6n casi no hay ganancia, al menos que
 

se suprima la administracion general (qbe serfa lo mds
 

razonable por la simplicidad de operaci6n) . Pero con ms
 

camiones, la secci6n podrfa utilizar mejor la administraci6n
 

y aumentar las ganancias. Como una medida aproximada de
 

sensitividad se puede fijar en el margen de seguridad econ6

mica que representa la ganancia. Es decir, p -ra todavfa
 

cubrir los costos, en qu6 porcentaje podrfan hajar los
 

ingresos o disminuir el nmero de viajes por cami6n. Con un
 

solo cami6n no hay un margen de ganancia. Segun se anticipe
 

el margen necesario para cubrir los incrementos en los
 

costos con el nuniero de camiones del 9 por ciento (con 2
 

camiones) al 23 porciento (con 6 camiones).
 

Tambi~n debe recordarse que para este anglisis no se
 

incluyeron los costos indirectos de la administraci6n
 

1. Debe notarse que se calcula una depreciaci6n total para
 
los camiones en las proyecciones quinquenales. No se incluye
 
como activo ningdn valor de salvamento. Esta depreciaci6n
 
total es consistente con los costos de mantenimiento rela
tivamente bajos, utilizados en las proyecciones presupuestarias.
 
Alternativamente, un costo de mantenimiento mds elevado
 
podrfa ser compensado por un valor de venta de los camiones
 
despu~s de 5 afios.
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general de la cooperativa, los que deberfan distribuirse 

proporcionalmente entre los diferentes servicios econ6ricos. 

Este factor se analizarl al recomendar un diseio especIfico 

para la cooperativa, pero diffcilmente se 1o podrfa consi

derar antes. De todos modos se puede apreciar el hecho de 

que esta actividad no s6lo jugarla un Papel importante para 

el agro y el socio, sino tambi6n serfa bastante rentable. A 

fin de cumplir con la demanda de servicios de camiones de 

parte de los socios y para operar lucr t i vamente, la coope

rativa podr6 operar 3 camiones durante el ano 2 de operaciones 

de la cooperativa, y un cami6n adicional por cada afio sub

siguiente. 

Para resumir las finanzas de una operaci6n do tal 

envergadura, el Cuadro VI-9 oresenta los costos e ingresos 

para los cuatro alos do operaciones. Segdn las cifras del 

Cuadro VI-7, los costos e ingresos de los camiones se deter

minan por el ndmero de camiones en la flota de la ccoperativa 

durante el perlodo do cuatro afIos. Ademrs, los ingresos 

generales transferidos por la secci6n de insumo, han aumen

tado con el tiempo. Segdn se puede determinar en este 

cuadro, la operaci6n del transporte para todos los cuatro 
ailos es lucrativa, y el margen do ganancia sobre los costos
 

aumenta del 16 por ciento en el segundo a o, al 20 por 

ciento en el cuarto ano. 

Beneficios par el Socio
 

Los beneficios que el socio recibirfa no incluyen de
 

inmediato algo monetario, ya que el cami6n cobrarfa la misma
 

tarifa que rige para el sindicato. No obstante, el hecho de
 

haber un nUtmero de camiones que representa quizgs 10 a 30
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por ciento de los que operan en la regi6n deberfa estabilizar
 

las tarifas y reducir la incidencia de abusos. Tambien, el
 

socio podrfa esperar un reembolso de excedentes de las
 

ganancias cooporativas en proporci6n a su participaci~n.
 

(El ayudanto do chofer debe mantener una relaci6n de los 

usuarios cada dfa como un control y para determinar esta
 

participaci6n.)
 

El porcentaje del reembolso por afiliaci6n a ser
 

distribuida a los socios ser5 determinada por la rentabi

lidad do la operacirn do transporte, y la cooperativa pro

bablemente podr6 determinar]o durante el primer afio de
 

operaciones. Con base en las proyecciones de ingresos y
 
ganancias Lotales del Cuadro VI-8, un r:eembolso conservador
 

serfa de aproximadamente el 5 por ciento de los inrresos
 

totales de la operaci6n de transporte. Similar al reembolso
 

discutido en el Capftulo 5, el reembolso por transporte
 

serd distribuido semi-anualme-te, y servir6 para hacer
 

promoci6n para aumentar el nmero de socios de la coope

rativa.
 

Asimismo, un reembolso semi-anual estimularfa a los
 

miembros a ahorrar, ya qe los miembros se verlan forzados a
 
"ahorrar" el reembolso por afiliacion durante un perodo de
 

seis meses. El Cuadro VI-9 presenta la cantidad del des

cuento durante los cuatro afios de la operaci6n del trans

porte. Deberd notarse c,-e los reembolsos infieren en el 
m~rg'n de utiJidad unicamente en un 31 por ciento en ol 

segundo afio de la operaci6n de la cooperativa, en un 24 por 

ciento en el afio 4, y en un 25 por ciento en el afio 5. 

Mgs importante es la seguridad que este servicio,
 
ofrecerfa al socio ya que a travs de la planeaci6n y comu



Cuadro VI-8. Resumen de Operaciones de la Seccion de Transporte

Segun el Ntmero de Camiones: 10 Aiio (miles de Pesos)
 

1 Cami6n 2 Cainiones 3 Camiones 4 Camiones 
 5 Camiones 6 Camiones
 

Inversiones:
 
General 
 184 t 184 184 184 
 184
Por Cami6n 184
690 1.380 2.070 2.760
Capital de Trabajo 3.450 4.140
103 206 309 412 
 515 618


Total 
 977 1.777 2.563 3.356 
 4.149 4.942
 

Ingresos:
 

Generala b 
 131 131 131 131 
 131
Pot Cami6n 131
870 1.740 2.610 3.480 4.350 5.220
Total 
 1.001 1.871 
 2.741 3.611 4.481 
 5.351
 

Costos Directos:
 

General b 515 515 515 
 515 515 515
Por Cami6n 
 598 1.195 1.793 2.391 2.989 3.586 
tn
 

Total 
 1.113 1.710 
 2.308 2.906 3.504 
 4.101
 
Ganancia Total 
 -112 161 
 433 705 
 977 1.250
 
Margen de Gananciac n.a. 9 16 
 20 22 
 23
 

a. 
Se asume el transpaso de los costos de transporte de fertilizantps en el 2do afo de saldos de
insumo de la Cooperativa (ver Cuadro IV-), 
del tercer al quinto aiio estcs traspasos podrfan
a!ientar a Sb. 
164, Sb. 197 y Sb. 230 respectivamente.

b. Las cifras para los ingresos se basan en un cami6n con 
una carga equivalente al 79% de su


capacidad.

C. El margen de ganancia 
se calcula como utilidades por ingresos y representa el porcentaje de
ingresoF, por encima de los costos.
 
Fuente: Cuadro VI-5, VI-6.
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Cuadro VI-9. Resumen de OpEraciones de la Secci6n de Trarsporte

Aios 2-5 de la Operaci6z, Ce la Cooperativa Rio Abajo
 

(Miles de pesos)
 

A.o
 
2 3 4 5 

Nfro de Camiones 3 4 .5 6 

Inversi6 n
 
General 
 184 184 184 184

Cami'5n 
 2.070 2..'60 3.450 4.140
Capital de Trabajo 
 309 412 
 515 618
Total 
 2.563 3.356 4.149 4.942 
Ingresos


a
Genera
 131 164 197 230
Ceai6ri 
 2.610 3.534 4.220 
 4.884
Total 
 2.741 3.698 4.417 
 5.l14
 
Costos Directos
 
General 
 515 515 515 515
Cami6n 
 1.793 2.391 2.989 3.586
Total 
 2.308 2.906 3.504 4 .- OT 

Ganancia Total 
 433 
 792 913 1.013
 

------------ Por Ciento.............
 
Margen de
 
Gananciac 
 16 21 21 20
 

a. 
Las cifras,de ingresos generales representan un aumento de la cantidad de
transferencia de la secci6n do 
fortilizantes durante los afios 2-5 de 
la cooperativa.
b. Los calculos de ingresos de los camiones so basan en el 
ndmero de camiones
que operan en un afio dado, multiplicado por 
los ingresos anuales generados por
cami6n, segdn los c lculos del Cuadro VT-6. 
 El ingreso generado por un cami6n
representa el 80 por ciento de cada camionada, y ajustes por el tiempo durante
 
el cual no opera.


Fuente: Cuadro VI-7, calculado por RRNA.
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nicaci6n casi diaria, habrfa mayor certe.a que no faltarla
 

el transporte. Un segundo beneficio para los agricultores
 

obtenido de la operaci6n del transporte, serla la reducci6n
 

en p~rdidas de cultivos (o daos) debido a la disponibilidad
 

de los camiones de la cooperativa. Especialmente para los
 

agricultores que producen legumbres en el area del valle de
 

Rfo Abajo, la disponibilidad de transporte resultarl en
 

menos p~rdidas, y mayores ventas e ingresos.
 

A fin de calcular estw beneficio, puede ,stimarse que
 

la reducci6n por p~rdida de cosecha es de alredeCor de 75
 

cargas por camionada, que se evalla en aproximadarnente $b
 

750. Ya que, los agricuitores del .lle representan las dos
 

terceras Fartes de los socios de la cooperativa, se puede
 

estimar cue dos terceras partes de los viajes de los camiones
 

serg pa':a los agricultores del valle, viajes en los que se
 

transportargn legumbres y hortalizao. El Cuadro VI-il
 

calcula el valor de la reducciCn totzl de la reducci6n ($b
 

750.0) multiplicado por el nIlmero de camiones de la coope

rativa. El beneficio por socio es el valor de la reducci6n
 

total de la p~rdida dividjdo entre el ndmero de socios de la
 

cooperativa.
 

AsI que no se perderlan tantos productos por demoras en
 

venderse ni tampoco habria la p6rdida de tiempo y trabajo
 

correspondiente a la cosecha y embalaje de productos no
 

vendidos. Una posibilidad adicional serfa la formaci6n de
 

un fondo de seguros para sufragar cualquier p~rdida en las
 

ventas, ocasionadas por un accidente o problema mec~nico
 

del cami6n.
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Cuadro VI-10. C6Iculos del Reembolso de Transporte

Aihos 2-5 de la Operaci6n de la Cooperativa
 

Cooperativa de R~o Abjo
 
(Miles de Pesos)
 

Afio
 
C~iculo 2 3 4 5
 

Ingresos Totales de la
 
Operaci6rn de Transporte 2.714 3.698 4.417 5.114
 
5 por ciento de Reembolso
 
(basado en ingresos tota
les de la operaci6n de
 
transuorte) 136 
 185 221 256
 

Ganancia Total de la
 
Operaci6n de Transporte 433 792 913 1.013
 

-----------Por Ciento----------
Reembolsos como 
Porcentaje de
 
Canancia 
 31 23 24 25
 

Fuente: Cuadro VI-8, RRNA c~iculos
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Cuadro VI-Il. C91culo de Reducci6n de Perdida
 
de Cosechas debido al Componente de Transporte
 

de la Cooperativa. Afios 2-5
 
Cooperativa de Rio Abajo
 

C91culo de Reducci6n de Afio
 
P~rdida de Cosecha 2 3 4 5
 

1. 	N~mero de Dias de
 
Transporte 306 306 306 306
 

2. 	Dfas de Operaci6n
 
promedio de la Flotaa
 
(Ajustado por el tiempo
 
que no opera) 300 297 291 288
 

3. 	Viajes por Cami6n b
 
Cargando legumbres 200 198 194 192
 

4. 	Reducci6n de Perdida
 
de Cosecha por carga
 
por viaje 3.75 3.75 3.75 3.75
 

5. 	Valor net3 de la
 
reduccion
 
(1 calrga = $b 170.0
 
por \iaje pesos) 637.5 637.5 637.5 637.5
 

6. 	Ndmero de camiones 3 4 5 6
 

7. 	Valor neto de la
 
reducci6n de p~rdida
 
de cosechae (pesos) 382.500 504.900 618.375 734.400
 

a. Promedio de dfas de operaci6n de la flota ajustado
 
por el tiempo que no operan, por mantenimiento y repara
ciones necesarias para todos los camiones de la flota
 
durante el afio. El ajuste por el tiempo que no opera
 
se calcula basado en la vida del cami6n segnn el Anexo B.
 
Los dIas promedios de operaci6n de la flota representan
 
el 98% de los dias de transporte para el afio 2, 97% para

el afio 3, 95% para el afio 4, y 94% para el afio 5.
 
b. Los viajes con carga de legumbres se han calculado
 

como dos terceras partes de los dfas de operaci6n prome
dia de la flota. Este c.lculo supone que los miembros
 
de la cooperativa estgn compuestos por dos terceras partes

de agricultores del valle, y que por lo tanto, las dos
 
terceras partes de los viajes de los camiones de la coope
rativa sergn dedicados a estos socios.
 
C. 	La reducci6n de perdida de cosecha por viaje, 
se
 

estima en 3,75 cargas por cada viaje del cami6n (una carga

promedia de cami6n es de aproximadamente 75 cargas).
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Continuaci6n Cuadro VI-1I
 

d, El valor neto de la reducci6n se calcula como el valor
 
neto de una carga multiplicado por la reducci6n de p6rdida
 
de cosecha por viaje. El valor neto de una carga de legum
bres es el precio de venta de la carga (aproximadamente
 
$b 200), sacando el costo neto del transporte ($b 20) para
 
un total de $b 170 por carga.
 

e. El valor de la reducci6n total de la perdida es el
 
valor de la reducci6n por viaje multiplicado por el nrmero
 
de viajes por cami6n cargado de legumbres por el n~mero
 
de camiones de la cooperativa que se encuentran en operaci6n.
 

Fuente: RRNA c~lculos basados en entrevistas con agentes
 
extensionistas.
 



VII. SECCION DE COMERCIATIZACION
 

Consideraciones Para La Factibil .dad
 

La regi6n de Rlo Abajo tiene una agricultura relativa
mente comercial en su orientaci6n, especialmente en las
 

comunidades con cuitivas de hortalizas. Como se puede
 
apreciar en cl Cuadro VII-l, Especializaci6n Comercial, se
 
comercializan una variedad de productos dependiendo de 
su
 
altura: baja (Cebollullo), intermedia (Qhapi), alta (Cohoni)
 

Esta mezcla regional de productos requiere una comerciali
zaci6n escalonada durante el afio e implica la necesidad
 

constante 	pero no uniforme de los otros posibies servicios
 

de la cooperativa.
 

El Cuadro VII-2, Canales de Comercializaci6n, demuestra
 

los tres canales existentes, por los cuales pasan los pro-
ductos del agricultor al consumidor. El cuarto canal corres

ponde a ,n proyecco nacional de mercados campesinos para las
 
capitales de departamentos en el pals (Cuadro VII-2). Las
 
distinciones entre los cuatro canales son las siguientes:
 

Canal I. 	Tiene dos niveles de intermediarios, el mayarista,
 
que compra del agricultor al descargar el cami6n
 
en el mercado y el. minorista, que compra del
 
primero en el mercado para luego vender en 6ste
 
u otro mercado al consumidor.
 

Canal II. 	Tiene tres niveles porque bay otra funci6n
 
involucrada; el mayorista que compra del agri
cultor, vende a otro mayorista que funciona
 
como agente de compra distribuci6n para minoristas
 
en otros mercados, que venden al consumidor.
 

Canal III.Este es ms directo ya que el minorista le compra
 
al productor o el mismo agricultor tiene su
 
prop.to puesto en el mercado, en tal caso con
vir-:endose en minorista; frecuentemente el
 
agricultor vende una parte asi aunque haya

vendido la mayorla a un intermediario.
 



Cuadro VII-l. Especializaci6n Comercial por Comunidad
 
Porcentaje Estimado de Producci6n Total Vendida, R~o Abpjo, 1981
 

Comunidad Tomate Lechuga Choclo Frutas 
 Papa Haba-Arveja Tuna Ganado Lechero
 

Tahuapalca 60 30 - 10 -.. 

La Granja 60 30 - 10 -.. 

Cebollullo 60 30 - 10 - -

Cachapaya 50 20 15 5 -- 10 -

Llujo - 10 - - 60 30 -
Qollana - -. 25 15 60 
Tirata/Zona 50 30 20 - - - -

Chaja/Zona Chojawaya 50 10 40 - - - -
n H 

Qhapi - 5 25 - 50 20 -. 

Cohoni - 5 20 - 50 25 -
Chafiurani 50 - 20 10 20 - -
Millucato 45 25 30 - -

Huaricana/ 
Alto y Bajo 45 25 30 - -

Huaywasi - 30 - 30 - - - 40 
Palomar - 10 - 40 - - - 50 
Karipu 10 5 30 - 30 15 --

Fuente: 
 RRNA, Basada en entrevistas con Agricultores y Extensionistas del I.B.T.A.
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Cuadro VII-2. Canales de Comercializaci6n
 
Productos de Rlo Abajo, 1981 y Proyectado
 

Agricultor
 

I II III IV
 

Mayorista Mayorista 
 Mercado
 
Mdo. Be1~n Mdo. Bel~n 
 Campesino:
 

Mayorista 
 Mayorista
 
Distribuidor
 
Otros Mercados
 

Minorista Minorista 
 Minorista Minorista
 
Mdo. Beln u Otros 
 Mdo. Beln y/o

Otros Mdos. Mdos. y/o Puesto Puesto Propio
 

Propia
 

Consumidor
 

Fuente: RRNA, basada en entrevistas con mayoristas e
 
campesinos.
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Canal IV. El propuesto mercado compesino en el cual 
se
 
supone que los mismos agricultores serfan los
 
minoristas finales 
con sus propios puestos; sin
 
embargo, cabrfA la posibilidad que tanto mayo
ristas como otros minoristas tambi~n comprarlan

aqul y no solo los consumidores.
 

Cabe destacar que no parece haber el canal comn del
 
rescatista, que funciona de transportista y mayorista. 
Los
 
agricultores llevan o mandan su producci6n al mercado, con
 
excepci6n de los de la 
zona do Qollana, ya que alll funciona
 
una feria semanal donde compran o hacen trueque los 
resca

tistas.
 

Comercializaci6n en La Paz
 

Para explicar los diversos arreglos de comerciali
zaci6n en La Paz, 
a continuaci6n se exemina cuidadosamente
 
el tercer sistema de distribuci6n, el del productor que le
 
vende al intermediario o que vende en su propio puesto.
 

En todas las comunidades de Rlo Abajo consideradas en
 
este estudio, el transporte y la comercializaci6n de los
 
cultivos estg en manos de las mujeres de las familias pro
ductoras. 
Durante el perlodo de cosecha, que varla enor
memente de 
una zona a otra dentro de la regi6n, los pro
ductos son transportados a La Paz por cada familia, al menos
 
una y a veces dos veces por semana.
 

Transporte a La Paz
 

Toda la familia trabaja para cosechar y empacar una
 
cantidad manejable de productos que se llevan luego a la
 
espalda o a lomo de mula a los puntos de recogida en el
 
camino donde paran los camiones para cargar. Hasta hace
 
poco, los tomates se empacaban en canastas de cafia dura
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hechas localmente por cada familia. 
 Esas canastas se estgn
 
reemplazando ahorct per cajones de aiuer comprados en La
 
Paz. Otras clases de productos como lechuga, repollo,
 
coconbro y fruta se atan 
 en chipas grandes con redes de
 
cuero. Esas chipas se amontonan encima de hileras de ca
jones de tomate. Una carga, que representa un peso de 60
 
kg, consiste en dos cajones y dos 
 chipas. El costo del 
transporte de una carga hasta La Paz varla segn la dis
tancia; sin embargo, desde el principal punto de recogida en 
la confluencia del Rfo La Paz y cl Rfo Palca, el costo de la 
carga es de unos $b 30 en la actualidad. Seqgn los informes 
de las fami1.is productoras, el costo del transporte se ha
 
duplicado en este dltimo afio.
 

Enciwa C.e la carga, acompafiadas por sus nifos perjuenos,
 
van !as mujeres, que venderin 
su producto a los compradores
 
en el mercado Rodriguez en La Paz. 
 El c'osto por pasajero es
 
de $b 30, adem5s de-"- costo del transporte del producto. 
A
 
menudo, es imposible acomodar parce del producto en el
 
limitado n1mero de camiones y hay que dejarlo en el 
punto de
 
recogida para transportarlo posteriormente.
 

Venta en La Paz
 

Las mujeres reservan, en general, un pequefio porcentaje
 
del producto de alta calidad para venderlo directamente a
 
los consumidores a precios al detal. 
 La mayor parte de su
 
producto, no obstante, lo venden inmediatamente a la llegada
 
a compradores a granel a precios al por mayor. 
 Esos compra
dores 
(qhateras o revendedoras) constituyen un grupo de
 
mujeres en su mayorla y son mercaderes de tiempo completo
 
que, generalmente, dirigen operaciones en gran escala para
 
proveer verduras frescas 
a otros mercados de La Paz.
 

http:fami1.is
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Las mujeres de las familias agrfcolas de Rfo Abujo 
acostumbran pasar por lo menos una noche y algunas veces 
dos, en La Paz. Durante ese tiempo, las mujeres venden una 
peguera cantida' de productos al por me'noz y compran los 
artfculos riece _ios mientras esperan que las qhateras
 
vacfen los cajones y las redes de cuero y los devuelvan. on
 
general, las mujeres comercian con compradoras conocidas,
 
caseras con las mae han establecido alguna reiaci6r, que les
 
pagan lo que es justo y les devueLven los cajones. Algunas
 
compradoras reciben carga no acompa~ada de proveedc:as
 
conocidas directamente de los camiones; sin embargo, esos
 
productos se pagan a precios mls bajos.
 

Todos los camiones de la 
zona de Rio Abajo descargan en
 
la Calle de Bel1n en el mercado Rodrfguez. Las comunidades
 
de Rio Abajo son duefias de puestos en esta secci6n del
 
mercado, o los alquilan. Hace siete ainos, la Coopz-oativa
 
Bel~n, una cooperativa creada por un pequefio 3rupo de diri
gentes sindicales de la Provincia de Murillo, construy6 las
 
instalaciones para los camposinos de la Provincia do Mu
rillo. Aunque la Cooperativa Beln nun.a fue reconocida
 
legalmente por el Instituto Nacional de Cooperativas y en la
 
actualidad est6 inactiva, tavo 4xito en obtener de la
 
Alcaldfa de La Paz los derechos para usar el giea llamada
 
Parque Belen cercano al mercado Rodrfguez. La Cooperativa
 
recaud6 fondos de las comunidades interesadas y construy6
 
puestos de mercado -- pequefios cobertizos abiertos con techo
 
de hojalata que abrigan a los agricultores de Rio Abajo y al
 
producto que est~n comercializando.
 

Cada cobertizo se divide en doce o m~s puestos. 
 Un
 
puesto es un espacio que tiene alrededor de un metro cuadrado,
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dentro del cobertizo, y costaba $b 2.000 cuando se 
organiz6
 
el proyecto, segin los datos acopiados en las entrevistas. 1
 

Todas las comunidades de R'o Abajo consideradas en esta
 
encuesta tienen acceso, en !a actualidad, a uno o mis
 
cobertizos en la zona del Parque Belen.
 

Cuar.do se estaba organizando el proyecto, las familias,
 
individualmente y en conjunto, compraron puestos 
en el
 
mercado y, generaimente, todos los puestos de un mismo
 
cobertizo eran comprados por miembros de la misma comunidad.
 
De esa forma cada uno de los cobertizos, o un grupo de
 
cobeftizos adyacentes, lleg6 a designarse como pertenencia
 
de una comunidad particular. En la actualidad, el cobertizo
 
o los cobertizos de una comunidad son usados como propiedad
 
comunal por todas las familias productoras, y se da prefe
rencia en el 
uso a las familias que paqaron lo necesario al
 
fondo de construccion de la cooperativa.2
 

Para las comunidades que no tuvieron la oportunidad de
 
compra 
 los puestos por intermedio de la Cooperativa de
 
Belen existe la posibilidad de alquilar casillas de la
 
Alcaldia por un 
afio por el precio de una patente ($ b 100)
 
e impuestos ($b 30) 
m~s una cuota de inscripci6n 5nica de $b
 
.50. Los agentes de la Alcaldla cobran sentaje diariamente
 
a raz6n de $b .50. Los socLos de la Cooperativa Beln que
 
compraron 
sus puestos pagan tambi~n sentaje y el costo de
 
electricidad y agua.
 

1. No se sabe con certeza si los derechos a los puestos

a~n se compran y se venden; sin embargo, en vista de la
 
adhesi6n de la comunidad al puesto, parece improbable. Las

comunidades que no compraron puestos por intermedio de la
 
Cooperativa Bel6n alquilan casillas de la Alcaldfa.


2. Varios de los cobertizos, tal vez una tercera parte de
 
ellos, fueron comprados por qhateras que los utilizan como
 
base de sus operaciones de compra y venta.
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Las preguntas sobre los problemas de comercializaci6n
 

produjeron relativamente pocas respuestas de las mujeres.
 

Algunas mencionaron que la devoluci6n de los cajones de
 

tomates y de chipas por parte de los compradores es demo

rada. Otras dijeron que la falta de alojamientos las deja
 
sin otra alternativa que dormir en los cobertizos de venta
 

junto a su producto y a sus otras pertenencias. Otro grupo
 

se quej6 de que los compradores fijan los precios a su
 
gusto. Cuando se les pregunt6 si preferirfan un arreglo de
 

mercado donde pudieran vender todo su producto al detal
 

directamente a los consumidores sin intervenci6n de las
 

qhateras, todas sin falta explicaron que no podfan pasar
 
m~s tiempo en la ciudad, que se les necesitaba en su hogar,
 

no solo para las labores de preparaci6n de alinientos y
 

cuidado de los nifos sino tambiJn para las labores de camnpo,
 

inclusive la cosecha y la preparaci6n del producto para el
 

mercado !a semana siguiente.
 

Las mujeres mostraron una mayor preocupaci6n cuando se
 
les pregunt6 sobre los problemas de transporte. El r9pido
 

aumento en el costo del envfo de sus productos al mercado
 

fue objeto de mucho comentario. Otro teLa de preocupaci6n
 

fue el de las p~rdidas sufridas cuando los camiones no
 

llegan a los puntos de recogida para llevarse los prodictos
 

o cuando se deja la cargo por falta de espacio en el cami6n.
 

Mgrgenes de Precios
 

Otro aspecto del proceso de comercializaci6n agrfcola
 
y donde m~s opiniones hay, es en lo referente a los mdrgenes
 

entre los precios de compra y venta a los diferentes niveles
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de intermediarios. Los dos Cuadros VII-3 y VII-4 con precios
 
de productos seleccionados demuestran m~rgenes que en 
su
 

mayorfa no son demasiado grandes, dados los factores de
 

riesgo, trabajo y conocimiento invciucrados. Si el agri

cultor asumiern las funciones de los imtermediarios, ten
drfa que enfrentarse con Qstos factores fuera de 
sus labores
 

de producci6n. Debe tenerse en cuenta que los precios como
 
datos absolutos no son muy confiables (por los errores en
 

recopilaci6n) perc deben indicar los mdrgenes aproximados.
 

En genera. ei proceso de comercializaci6n tiene las
 

caracterlsticas de un mercado inmaduro incluyendo la falta
 

de clasificaciones formales y de mercados selectivos, y la
 

carencia de alternativas para la producci6n como el pro

cesamiento industrial, el almacenamiento, la exportaci6n o
 

la cclocaci6n en otr mercado nacional. Estos factores
 

permiten que lo:i precios fluctden en extremo y resulten en
 

un sistema ineficiente para el agricultor y el consumidor.
 

Sin embargo, esta situaci6n no quiere decir que serla
 
f~cil remediar, ya que hay poco desperdicio en las varias
 

etapas del mercado. Generalmente se selecciona la pro

ducci6n en el campo, botando Io que no podrfa llegar a
 

venderse en el mercado. Luego se la embala en un envase que
 

servirg hasta llegar al consumidor, asl evitando mucho
 

manipuleo. El consumidor puede escoger lo que compra como
 

caso general y el minorista vende casi todo a precios dife

renciales segdn la calidad.
 



Cuadro VII-3. P-ecios de Productos Seleccionados para el
 
Productor y Detallistas en Mercado Rodriguez y La Paz, Enero 1981
 

Precio de Precio de Porcentaje de
 
venta por compra por margen entre los


Precio de Productor Consumidor precios de venta
 
producto (pesos) (pesos) y compraa
 

Choclo (125 unid.) 450 750 67 
Tomate (36 #) 150 252 68 
Lechuga (100 unid.) 350 600 
 71
 
Repollo (100 unid.) 500 800 
 60
 
Tuna (100 unid.) 95 167 
 76
 
Gladiolo 35 50 
 43
 
Pepirio (120 unid.) 150 
 360 
 140
 

a. 
El documento del S.N.D.C. "Estudio de Pre-Factibilidad..." (p. 30) elaborado en
 
mayo de 1979 presenta una comparaci6n similc.r entre estos precios. Con base en estos

datos y agregando un flote de trarnsporte de $b 15/chipa se calcularon los siguientes
 
mrrgenes:
 

Porcentaje de Margen
 

Choclo 
 38 Coliflor 29
 
Tomate 44 Perejil 30
 
Lechuga 100 Papa(99) 21
 
Repollo 141 
 Cebada(99) 19
 
Pepino 16 
 Oca (99) 100
 

Fuente: Entrevista, con productores, vendedoras y consumidoras en el Mercado
 
RodrIguez.
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Regresando al Cuadro VII-2, Canales de Comerciali

zaci6n, se aprecia que el esquema es un poco complicado y
 
por end;- un poco ineficiente, pero el mismo mercado primario
 

en La Paz es complicado con un ntmero grande de mayoristas,
 

agentes de compra distribuci6n, minoristas y los mismos
 

agricultores. En un sentido, ya :xiste un "mercado cam

pesino" porque son muchos los productores que venden al
 

consumidor, aunque no a t:eaipo compieto ni todos los d~as.
 

Pero como venden en las mismas cnndiciones que los mino

ristas, no se los puede distinguir.
 

Conclusiones
 

Dada la situaci6n, parece diffcil que la cooperativa
 

pueda mejorar !a eficiecia de alguna parte del proceso de
 
comercializaci6n porque La Paz tiene los mercados ms grandes
 

en el pals. De igual forma no se v6 ia capacidad de efectuar
 

cambios que se atribuye a los mercados campesinos. Mientras
 

el consumidor puede comprar la mayor parte de sus alimentos
 

en un lugar (mercado Rodrfguez-Bel6n) no irla a diferentes
 

lugares de la ciudad para hacerlo, adn si fuera m~s barato.
 

Por lo tanto, es probable que el supuesto mercado campesino
 

destinado a recibir la producci6n de RIo Abajo serla m~s
 

bien para xiender a mayoristas y minoristas en vez de con

sumidores. S61o cuando est4 funcionando tal mercado campe

sino, se podrfa determinar la conveniencia de utilizarlo
 

ccmo otro canal de comercializaci6n, sea para agricultores
 

individuales o para una organizaci6n cooperativa.
 

Adem~s de evaluar las posibilidades para la participaci6n
 

directa en comercializaci6n en el futuro, la cooperativa
 



Cuadro VII-4. 
 Precios (Modal) de Productos Seleccionados A Nivel

Maycrista y Detallista y Porcentaje de Margen en La Paz, Enero-Junio 1980
 

(Precios en Pesos)
 

Tomate (I) Lechuga (4) Choclo (,) 
 Repol~o (2)
a
Mes 
 Mayor.- Detall. Porc. Mayer. Detall.- Porc.c Mayor.a Detail. Porc. Mayor. Detail. Porc.
 

Enero 240 288 20 164 300 83 
 250 300 20 
 435 500 15
 
Febrero 266 288 8 250 300 20 
 180 300 67 
 400 500 25
 
Marzo 280 360 
 29 270 300 ii 190 
 250 32 350 
 600 71
 
Abril 184 252 37 250 
 300 20 150 
 300 100 400 
 600 50
 
Mayo 176 
 252 43 160 350 119 180 H
250 39 350 
 600 71 
 H

Junio 180 216 20 150 350 
 133 n.a. 300 n.a. 400 600 50 
 F_
 

a. 
Mayor. es el precio en pesos de compra por los mayoristas.

L. Detall. es el precio en pesos de compra por los detallistas.
 
c. 
Porc. es el porcentaje de margen entre los precios de inayoristas y detallistas.

Fuentell 
 MACA, :Boletin de Noticias de Mercado Agropecuario: No. 20 Enero-Junio 1980.
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integral puede abogar por mejores condiciones para los
 
campesinos de Rfo Abajo en los mercados de La Paz. 
 Con
 
certeza, la cooperativa participarfa activamente en 
la
 
deterrminaci6n de las condiciones de funcionamiento de un
 
nuevo local de mercado, en particular, para servir a los
 
campesinos de Rfo Abajo. 
Al controlar una parte del trans
porte de los productos de 
sus socios, la cooperativa deberfa
 
tambien aumentar el poder de negociaci6n de sus socios en
 
relaci6n con los mayoristas, puesto que los camiones de la
 
cooperativa no tendrfan que descargar el producto necesa
riamente en un 
lugar, como Rod: fguez-Belen. Mc.s bien, los
 
camiones de la cooperativa prodrfan seguir a c'ros lugares
 
de mercado, ampliando en esa 
forma el grupo de mayoristas
 
con 
los que pueden comerciar los socios de la cooperativa.
 



VIII - SECCION DE ADMINISTRACION
 

Estructura Propuesta
 

La estructura general de la cooperativa serla la de una
 

integral con sus grupos asociados de base y sus comit6s
 

administrativos correspondientes, sus consejos reglamenta

rios, sus comit~s especializados a nivel central seg~n la
 

necesidad y su administraci6n con sede en La Paz.
 

La secci6n de administraci6n que se describe enseguida
 

serla la de una cooperativa formada, funcionando en pleno y
 

hasta ya madura, dado que 6sta serla demasiado compleja y
 

costosa para ura cooperativa recien formada. La manera de
 

montar una administraci6n depende de los servicios con los
 

cuales se empieza y la forma de expandirlos y agregar los
 

nuevos. El "Plan de Costos Anuales" corresponde a una
 

cooperativa ya operante (Cuadro VIII-l).
 

En la parte del informe sobre el esquema propuesto para 

la cooperativa se describe una manera escalonada de comenzar 

y desarrollarse. 

La funci6n principal de la administraci6n serla la de
 

coordinaci6n entre las otras secciones operacionales de las
 

actividades, requerimientos y recursos disponibles. Ade

m~s, serfa la responsable de controlar las otras y tendria
 

que responder ante el Consejo de Administraci6n de la Coope

rativa, mientras que probablemente las otras secciones no
 

responderlan directamente al Consejo sino a trav6s del
 

Gerente General. Para asegurar un funcionamiento cabal, se
 

ha previsto que la cooperativa tendrfa dos auditorfas al afio
 

de una entidad especializada, sin enlace alguno con la
 

cooperativa y con entrega directa de su informe a la asam

blea.
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Cuadro VIII-I. Seccion de Administracion
 

Plan de Costos Anuales, Cooperativa Integral de Rio Abajo, ler. Ao
 

Inversion Costo Dereetaci6n 

1) Muebles 
2) M~quinas de Escribi 

Sb. 30.000-
(Manual) 10.000.-

Sb. 3.000.
1.250.

2) Calculadora 5.000.- 650.
3) Ga,.tos de Constituci6n 15.000.- 3.000.

60.000.- 7.900.-

Costos Fijos 

4) Gerente 279.000.-* 
5) 
6) 
7) 

Contador 
Especialista en Educaci6n 
Secretaria 

223.2ro.-k 
223.200.-* 
130.200.-* 

0) Mensajero
9) Alquiler de Oficina 46.500.-* 

120.000.-* 
10) Depreciaci6n 
11) Intereses sobre Inversi6n 

7.900.
3.600.

1.033.600.-

Costos Variables 

12) Vi~ticos 
13) Vi~ticos 

- Gerente, Contador 
- Especialista 

15.000.-* 
15.000.-* 

14) Utiles de Oficina y Servicios 60.000.-* 
15) Materiales de Educaci6n 20.000.-* 
16) Asambleas 
17) Auditor~a 

10.000.-* 
60.000.-* 

18) Intereses sobrc capital de trabajo 
(les costos marcados con * m~s 
imprevistos, por 3 me .!s) 19.800.

199.800.-

Imprevistos 

19) 10% de los costos marcados con * 120.200.-

Total de Costos Administrativos $b. 1.353.600.

a. 
Las notas explicitas de los c~lculos de costos administrativos son las si
guientes:
 

COSTOS
 

Inversi6n
 
1) Muebles = Depreciaci~n de muebles 
es 10 afios o 10 por ciento cada afio
 
2) M~quinas = Depreciaci6n de equipos es 8 aflos 
o 12.5 por ciento cada aiio
 
3) Gastos de Constituci6n = Depreciaci6n de gastos efectuados es 
5 aios o
 

20 por ciento cada afio
 

Costos Fijos
4) Gerente 11b.15.000/mes con 55% para beneficios sociales y cesantfa 
5) Contador = $b. 12.000/mes con 55% para beneficios sociales y cesantla 
6) Especialista en educaci6n = $b. 12 .000/mes con 55% para bonaficios 

sociales y cosantla 
7) Secretaria = Sb. 7.000/mes con 55% para beneficios sociales y cesantla 

28) Monsajero = Sb. .500/mes con 55% para beneficios sociales y cesantta
 
9) Alquiler de Oficina = $b. lO.000/mes


10) Depreciaci6n = Como so calcul6 antes on 
Inversi6n
 
11) Intereses sobre Inversi6n = Sobrc inversi6n do Sb. 60.000 al 6 por ciento
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Costos Variables
 
12) Viiticos-G.rente y Contador = 150 dias totales de viajes (3 dias/semana
 

x 50 semanas) a $b. 100/dia
 
13) Vigticos-Especialista en educac.6n = 150 dias de viajes (3 dfas/semana
 

x 50 semiaas) a $b. 100/dia)
 
14) Utiles de oficina = $b. 3.000/mes
 

Servicios = Sb. 2.000/mes 
15) Materiales = para usar en la educaci6n cooperativa por el especialista 
16) Asambleas = para 1 al medio afio y I para presentar el balance 
17) Auditorfa = para 1 al medic afio y 1 para presentar el balance 
18) Intereses sobre capital de trabajo = sobre capital de Sb. 1.322.300 

(total de costos administrativos menos depreciaci6n y otros intereses) 
por 3 meses al 6 por ciento 

19) Imprevistos = 10 por ciento de los coztos imenos los de intereses y de
preciaci6n 

b. 	La inversi6n de capital do la cooperativa Rio Abajo no incluye la compra
 
de una mini computadora. USAID deberia considerar la factibilidad de
 
una operaci6n de mini computadora basada en el 6xito de computadoras
 

ya en operaci6n en las otras cooperativas.
 

Fuente: C51culos de RRNA
 

http:educac.6n
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Otra responsabilidad primordial de la administraci6n
 
serla la de una educaci6n continua pero que abarcarfa a
 
las pr~cticas administrativas para los comit~s a nivel de
 
GAB, a la educaci6n cooperativa general y si es posible, a
 
las pr~cticas agr~colas de importancia para la -ona (o por
 
lo menos coordinar y auspiciar estos temas dictados por
 
especialistas). Es importante que esta funci6n formal
 
comience con la constituci6n de la cooperativa y que suela
 
realizarse a nivel de GAB. 
 Los costos administrativos
 
estgn muy enlazados a las secciones de la operaci6n de
 
cr~dito y la secci6n de transporte de la cooperativa.
 

Para asignar los costos administrativos a los dos
 
componentes, se puede usar una estructura contable asignando
 
los costos bas~ndose en ingresos de operaci6n positiva neta
 
(o ganancia) (Ver Cuadro VII-2). 
 Bajo este metodo de asig
naci6n, los costos administrativos son asignados a 39 por
 
ciento de la secci6n de credito y 61 por ciento a la secci6n
 
de transporte. Usando un segundo metodo, el de asignar
 
costos administrativos por los gastos de personal de cada
 
componente, los costos administrativos son asignados a 45
 
por ciento de ia secci6n de credito y 55 por ciento de la
 
secci6n de transporte. Evidentemente, los dos m~todos que
 
se usan en 
la asignaci6n de los costos administrativos
 

producen resultados muy similares.
 

Cabe mencionar que aunque el objetivo obvio de la adni
nistraci6n es buscar el mayor desarrollo de la cooperativa,
 
la raz6n de 
ser d! esto es mejorar las condiciones de vida
 
de los socios agricultores. La cooperativa tiene que 
eva
luar sus actividades en funci6n a un beneficio obtenido por
 
los socios, aunque no sea de inmediato. Una forma de conse
guir tanto el desarrollo cooperativo como la mejora al nivel
 
de socio es dar 6nfasis en aumentar los servicios pertinentes
 

e incluir un mayor nCmero de socios. Para tal efecto es
 



Cuadro VII-2. Asignacion de Costos Administrativos 
a Los Componentes de Proyecto, Afio 1 

Cooperativa Rio Abajo 

Metodo Componentes 
Insumos y Credito Transporte 

Total 

Mgtodo 1: 

Asignaci6n por ingreso de 
operacion Rositiva neta 
(ganancia) 

Total gananciasb 

(pesos) 274.300 433.000 707.300 

Ganancias como porcentaje 
del total de ganancias 
(porcentaje) 39 61 100 

Asignaci6n de gastos indi-
rectcs por porcentaje de 
ganancia (pesos) 527.900 825.700 1.353.600 

H 
H
H 

Mgtodo 2: 

Asignaci6ncpor gasto de 
personal 

Total gasto de personal
d 

(pesos) 353.400 427.800 781.200 

Gasto como porcentaje del 
total de gasto de personal 
(porcentaje) 45 55 100 

Asignacion de gastos indirec
tos por poccentaje de gasto 
de personal (pesos) 609.120 744.480 1.353.600 
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a. La asignaci6n de gastos indirectos por ingresos de ope
raci6n positiva neta (ganancia) asigna los costos administra
tivos por el porcentaje de ganancias de los dos componentes
 
a ganancias totales del proyecto.
 

b. Las gariancias totales 
son !a suma de ganancias de los
componentes de insumos v crrdito y de 
la secci6n de trans
porte. 
 Las ganancias de ias dos operaciones provienen de
 
los Cuadros V-3 y VI-9.
 

c. La asignaci6n de gastos indirectos por gastos de per
sonal asigna los costos administrativos por el porcentaje de
gastos de personal de cada componente al total de gastos de
 
personal.
 

d. Fl total de gasto de personal es la suma de costos de
personal de los dos componentes del proyecto. 
 Estos gastos

provicnen de los cia&ros V-3 , VI-7.
 

Fuente: Calculada noi RRNA, basada en entrevistas con agen
tes de extensi6n agrfcola.
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imprescindible demostrar en forma tangible con alguna dis

tribuci6n de excedentes, sea como intereses sobre el capital
 

aportado o como descuentos segn la participaci6n. La pr6xi

ma secci6n discutiri los beneficios de la operaci6n total
 

de la Cooperativa.
 



IX. TOTALIDAD DE INGRESOS Y COSTOS
 

DE LA COOPERATIVA Y LOS SOCIOS
 

Esquema Propuesto para la Cooperativa
 

Antericrmente se identificaron tres actividades que
 

podrian ser factibles no s6lo bajo el aspecto financiero
 

sino tambi6n social, la provisi6n de insumos, transporte
 

y credito agricola a los socios. Sin embargo, no tendria
 

mucho sentido el crdito agrlcola separado de la provi

si6n de insumos y no se financiarla dado los supuesto uti

lizados. Por lo tanto, no se considerarfa una secci6n de
 

credito sin una de insumos, pero sl podria haber una sec

ci6n de insumos sin la de crAdito. La actividad de trans

porte podria funcionar sin o con la(s) otra(s).
 

Estas pautas dan lugar a varias alternativas para
 
estruccurar una coopeJ:ativa, pero la que parece m~s ade

cuada es comenzar con un servicio de insumos y cr~dito
 

agricola, para luego agregar el servicio de transporte.
 

El razonamiento es el siguiente:
 

El uso de insumos es totalmente necesario
 

para mantener la agricultura de la regi6n
 

por encima de un nivel de subsistencia;
 

La mayor parte de los agricultores ya uti

lizan los insumos en una forma intensiva
 

(en la zcna baja) y relativamente adecuada,
 

de modo que no tienen que cambiar sus prdc

ticas actuales;
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Dado el aumento reciente en los precios de in
sumos, ser'a aconsejable ofr ,cer un cr~dito
 
agricola limitado a un porcentaje del costo
 

de insumcs, para asegurar ze± uso adecuado
 

de 6stos y para mantener la produ.ci6n. Para
 

efectos de calculo, se supone que este por

centaje serfa un tercio del requerimiento de
 

insumos comerciales;
 

Durante este primer periodo, se utilizarla el
 
personal de administraci6n general para esta

blecer el servicio y familiarizarse con ello;
 

En el segundo perlodo, se establecerfa el ser

vicio de transporte con tres camiones (esto es
 
s6lo un ejemplo, ya que no se puede determinar
 

ahora las necesidades reales). Para contrarres

tar cualquier reacci6n sindical, esta secci6n
 

deberfa contar con el apoyo de los socios, lo
 
que s6lo podrfa ocurrir despu's de que la co-,
 

operativa est6 operando durante un tiempo;
 

El personal de administraci6n general pasarfa
 

el manejo de la secci6n de insumos y credito
 
agrfcola a un personal especializado y aqu6l
 

se encargarla de administrar la secci6n de
 

transporte;
 

Con el aumento en volumen de operaciones de
 

ambas secciones, seria preciso que estas tu

vieran sus propias administraciones y que la
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administraci6n general se encargara netamente
 

de sus propias funciones, lo cual podria suce

der a partir del tercer periodo.
 

P~rdidas y Ganancias de la Operaci6n
 

Las p~rdidas y ganancias de la operaci6n de la Coope

rativa de Rio Abajo se proyectan en el Cuadro IX-l. Con
 

sus tres actividades principales de administraci6n, insu

mos y cr6dito, y transporte, la cooperativa ha pro~ectado
 

una p~rdida en su total neto en los primeros dos afios de
 

operaci6n. Bas~ndose en cdlculos anteriores de p6rdiclas
 

y ganancias para cada actividad, los presupuestos de ope

raci6n incluyen la depreciaci6n del equipo y un cargo de
 

6% por intereses sobre el capital de inversi6n, cr~dito
 

proporcionado a los socios, y capital de operaci6n. El
 

total neto del Afio 3 al Afio 5 muestra una ganancia en la
 

operaci6n. Esta rentabilidad creciente se ha basado en
 

la expectativa de que el nivel de operaciones y los in

gresos brutos de las diversas operaciones van a aumentar,
 

mientras que los costos administrativos y de la oficina
 

central per'anecergn fijos.
 

Segn lo que se ha sefialado en los Capitulos IV y V,
 

los reembolsospor afiliaci6n a ser distribuldos a los
 

socios en una base semi-anual, servirgn para promover
 

las actividades de la Cooperativa. Los insumos y el
 

reembolso de cr~dito se distribuirfn comenzando con el
 

Afio 1 y el descuento de transporte, comenzando por el
 

Afio 2. Al ajustar el total neto para los pagos de estos
 

reembolsos, la Cooperativa estarai operando con una per

dida por los tres primeros afios de su operaci6n. Estd
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claro que se esta intercambiando la rentabilidad de la
 
Cooperativa darante los prineros afios del proyecto por el
 

crecimiento en el nfmero de socios durante esos afios.
 

Sin embargo, la rentabilidad de la cooperativa estg fnti
mamente ligada con el aumento en el ntmero de socios:
 
mientras m~s socios tenga, mayores serdn las ganancias.
 

Por esta raz6n, se considera aconsejable que !a Cooperati
va distribuya un minimr de reembolsos a fin de estimular
 

tal crecimiento.
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Cuadro IX-I. Prdidas y Ganancias de Operxci6n
 
(Afios 10 a 50)
 

Cooperativa de RIo Abajo
 
(miles de pesos)
 

Rengl6n Preparaci6n Anos
 
1 2 3 4 5
 

Administraci6na. (339) (1.354) (1.354) (1.354) (1.354) (1.354)
 
Insumos y cr6ditob 274 507 763 1.038 1.299


" 
Transportec	 
433 792 
 913 1.013
 

Total 	 (339) (1.080) (414) 201 597 958
 

Reemboiso por Aiiliaci6n
 

Insumos y crdditod (95) (127) (158) (190) (222)

Transportee (136) (185) (221) (256)
 

Total neto des:pu6s

de los reembolso-;
 
pagados a los
 
miembros (339) (1.175) (677) (142) 186 
 480
 

a. Costos de administraci6n, segn se han calculado en el Capftulo VII, y fija
dos en $b 1.354 millones por afio. El costo inicial durante el perfodo preparato
rio de tres meses para el proyecto es del 25% del costo anual de administraci5n,
 
o sea $b 	339.00.
 

b. Basado en los resultados del Cuadro V-4, las ganancias de la secci6n de in
sumo y cr6dito incluyen los ingresos y gastos de comercializaci6n de los insumos
 
de la cooperativa y la operaci6n de su sistema de crddito anexo.
 

c. Segn los c~iculos efectuados en el Cuadro VI-9, la secci6n de transporte

incluye la operaci6n ee los camiones de la cooperativa durante los afios 2 al 5
 
del proyecto. Incluye la transferencia de ingresos de insumos a la operaci6n

de camiones desde el Abo 2 al Afio 5.
 

d. El reembolso de insumrs a miembros basado en el 2% de los insumos comprados
 
se ha calculado en el Cuadro V-5.
 
e. El reembolso de transporte segn cSiculos del Cuadro VI-10 es del 5% de los
 

ingresos generados de la operaci6n de transporte de camiones durante loF aftos 2
 
al 5 del proyecto.
 

Fuente: 	 CAlculos de RRNA, segdn informaci6n de capitulos anteriores, seg~n las
 
notas al pie.
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Necesidades de Capital y Movimiento de Efectivo
 

A fin de examinar con mayor cuidado la factibilidad
 

financiera de la Cooperativa, el Cuadro IX-2 ha proyecta

do las necesidades de capital y de dinero efectivo para
 

ia C~operativa para los aias 1 a 5. El 
total de costos
 

de capital durante el perlodo de cinco afios es de apro

ximadamente $b 16.000.000. Esta estimacicn no incluye
 

los costos de capital de otros proyectos que la Coope

rativa pueda llevar a cabo, en maquinaria, comercializa

ci6n v cr6dito a plazo medio pare. ]us miembros. Las ne

cesidades de car.ital para los afno2 
2 a 5 se han basado
 

en la suposici6n de que los pr'stamos de CROFOC durante
 

el Afio 1 podrdn ser rotativos. Las necesidades de ca

pital nuevo, por lo tanto, estgn representadas por el
 

capital requerido por encima de las cantidades ya obte

nidas en prsLatamos en alios anteri,7res.
 

El dinero efectivo requerido para la operaci6n se
 
calcula segrin las p~rdidas y ganancias de operaci6n
 

despu~s de los reembolsos, con un neto de la deprecia

ci6n y costos de interns. Las necesidades de capital
 

de la Cooperativa son simplemente el dinero en efectivo
 

para operaciones y los nuevos cos'os de capital. Las
 

necesidades de efectivo antes del financiamiento son
 

mayores en los primeros tres afios de la Cooperativa,
 

cuando la venta de insumos, el proqrama de credito, y
 

la operaci6r± de transporte por cimiones esta apenas
 

comenzando. De ahl en adelante, la ganancia neta total
 

combinada con menores costos de capital, reducirg sus

tancialmente las necesidades A-- dinero efectivo.
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Se espera que los socios de la Cooperativa contri
buyan con una parte relativamente modesta (pero que au

mente con el tiempo) de las necesidades en efectivo,
 

durante este perfodo de cinco afios (v6ase Cuadro IX-3).
 

Las contribuciones de capital por parte de los socios
 

serdn en forma de su cuota de ingreso, estimado en
 

$b 500,00. Estas contribuciones tambien podran reali

zarse en especies, tales como equipo, bueyes, etc., para
 

reducir la cuota de ingreso. Particularmente en el caso
 

de la Cooperativa de Coraz6n de Illimani, se podrdn ha

cer arreglos con los socios de Illimani para que paguen
 

una cuota reducida de ingreso, por medio d2 contribucio

nes con equipo de la Cooperativa de Illimani a la nueva
 

Cooperativa.
 

Otra forma de capital de los socios es la capitali

zaci6n del prestamo, que es aproximadamente el 10% del
 

pago en efectivo de la cantidad de credito otorgado a
 

un socio. Segn se ha especificado en el Capitulo V,
 
la cantidad total otorgada a los socios serl un tercio
 

dc las ventas proyectadas de insumos. Se puede proyec

tar que la capitalizaci6n del prestamo serg el 10% de
 

$b 2,4 millones en el Afio I.,etc.
 

En Rio Abajo hay dos estaciones de cultivo por afo
 

para muchos agricultores, y por lo tanto existe la po

sibilidad de otorgar dos pr~stamos al afio a cada agri

cultor. A fin de evitar pagos excesivos de capital,
 

el c6lculo del 10% para capitalizaci6n debe anualizarse.
 

Es decir, si el socio tiene credito para un afio comple

to, deberg pagar el 10% de la cantidad, pero esta pro-

porci6n de la capitalizaci6n deberd prorratearse seg6n
 



IX.8 

Cuadro IX-2. Necesidades de Capital y Efectivo
 

Rengl6n 


Costo de capital nuevo
 

Inversi6na.
 
Administraci6n 

Insumos 

Transporte
 
- General 

- Camiones 


Capital de prdstamob.
 
Capital de prdstamo
 
pare crddito 


Capital de trabajoC.
 
Administraci6n 

Insumos
 
- Compra de insumos 


(Aflos 10 a 50)
 
Cooperativa de Rio Abajo
 

(miles de pesos)
 

Aflo
 
Preparaci6n 1 2 3 4 


- Otro capital de trabajo 

Transporte 


Total - Costo de capital nuevo 


Total general de costo de capital 


Movimiento de cala para operaci6n
 
antes del ajuste Pord
 
depreciaci6n/inter~s
 

P~rdida o ganancia ndta
 

despu~s de los reembolsos (339) 


Depreciaci6n/Inter s
 

.
 
Administraci6n 

Insumos y cz dito 

Transporte 


Depreciaci6n retenida
e
 

Total 


Interns implicito o total
 
.
sobre el capital f
 

(6% del capital nuevo
 
cixculante) 


Movimiento de caja y necesidades
 

Total del movimiento de caja para
 
operaciones (antes de pago por

intereses)g. (329) 

Total do necesidades de
 
efectivoh. (339) 

Capital nuevo y movimiento
 
de caja para operaciones
 

(60)
 
(35)
 

(184)
 
(2.254) (690) (690) (690)
 

(2.400) (785) (791) (791) (807)
 

(331)
 

(2.070) (683) (688) (688) (702)
 
(148) (22) (22) (22) (22)
 

(493) (103) (103) (103)
 

5.2iT (4.237)(2-.294) (2.294) (2.324)
 

(5.228) (9.465)(L1.759)(14.053)(16.377)
 

(1.175) (667) (142) 186 480
 

8 8 8 8 8
 
4 4 4 4 4
 

403 535 667 799
 

12 415 547 679 811
 

314 568 706 843 983
 

(849) 316 1.111 1.708 2.274
 

(6.077) (3.921, (1.183) (586) (50)
 

5 
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Cuadro IX-2
 
(Continuaci6n)
 

a. La inversi6n es los costos de capital para la compra de equipo y vehicu
los bajo los tres componentes del proyecto:
 

- Administraci6n: $b 60.000 para muebles, equipo y gastos de construc
ci6n. V~ase Cuadro VIII-l.
 

-	 Insumos y cr6dito: b$ 35.000 para muebles y equipo. V6ase Cuadro
 
V-3.
 

-
 Transporte (general): b$ 184.000 para muebles y equipo. V~ase
 
Cuadro VI-7.
 

(camiones):b$ 2.254.000 para la compra de tres camiones
 
en el Afto 2 del proyecto, y b$ 690.000 para
 
un cami6n adicional cada afio subsiguiente.
 
V~ase Cuadro VI-'.


b. Capital de pr~stamo es la cantidad de capital necesario para el programa

de cr6dito (1/3 de Sb 7.141.000, o sea, Sb 2.400.000 en el Afio 1). Seg1n se ha

explicado en el texto, el pr~stamo rotativo permite que s6lo se 
requiera 	como
 
cr~dito adicional para el Aio 2 al Afto 5 el capital adicional por encima de los
 
b$2.400.000. V~ase el Cuadro V-3.
 

c. El capital de trabajo cubre el capital requerido para costos fijos, varia
bles e imprevistos de los tres componentes del proyecto:
 

- Administraci6n: $b 331.000 (o sea, Sb 1.323.000 anualmente por tres me
ses)para todos los costos directos, excepto depreciaci6n e interds.
 
V~ase el Cuadro VIII-l.
 

-	 Insumos (compra de insumos):$b2.070.000 en el Afio 1 (o sea Sb 6.210.500
 
anualmente por cuatro meses) para la compra de insumos. 
 El 	capital

necesario para el Afio 2 al Afio 5 es la cantidad por encima de los
 
$b 2.070.000.
 

- Otro capital de trabajo: Sb 148.000, o sea Sb 590.000 anualmente por
 
tres meses 
en 	el Ao 1 para los costos de capita. fijo y variable por

tres meses. V(ase el Cuadro V-3.
 

- Transporte: Sb 493.000 (o sea $bl.972.000 anualmente por tres meses);

se usa para costos de capital fijos y variables. V~ase el Cuadro VI-7.


d. Movimiento de caja para operaciones antes de ajustes por depreciaci6n/in
ter6s son 
las p6rdidas y ganancias de operaci6n despuds de los reembolsos a los
 
miembros, calculado, segin el Cuadro IX-l.
 

e. Depreciaci6n retenida son los costos del movimiento de caja obtenidos de

la depreciaci6n en los tres componentes del proyecto. La informaci6n sobre las
 
cantidades pueden encontrarse en los siguientes cuadros:
 

- Administraci6n: Cuadro VIII-I.
 
- Insumos y cr~dito: Cuadro V-3.
 
- Transporte: Cuadros VI-5 y VI-7.
 

f. El interns implfcito o real sobre el capital es el 6% de los costos tota
les del capital nuevo, que deben ser calculados en su valor neto para el movi
miento de caja.
 

g. Total de movimiento de cala para operaciones antes de los pagos de inte
reses o depreciaci6n es el movimiento de caja para operaciones, que se explica
 
en la nota (d), calcul~ndose en su valor neto los costos de depreciaci6n e in
teras, segn se explican en las notas (e) y (f).

h. Las necesidades totales de efectivo estgn representadas por la suma de
 

costos de capital nuevo mis el movimiento de caja para operaciones, calculado
 
como el valor neto sin interns y depreciaci6n.
 

Fuente: 	 Cilculos de RRNA, basados en informaci6n de cuadros anteriores que se
 
indican en las notas anexas.
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Cuadro IX-3. Capitaiizaci6n de los socios
 
(Afios 10 a 50)
 

Cooperativa de Rio Abajo
 
(miles de pesos)
 

Rengl6n Afio
 
1 2 3 4 5
 

Capital nuevo
 

Cuota de ingreso a 150 50 50 50 50
 
Capitalizaci6n del
 
prestamob 240 317 396 475 556
 

Total 	 390 367 446 525 606
 

Total corriente
 
de capital de
 
los socios 390 757 1.203 1.728 2.334
 

Dividendo para
 
sociosc. 0 0 0 (138) (139)
 

a. El capital integrado por las cuotas de ingreso se
 
calcula en $b 500 multiplicado por el nimero de socios
 
nuevos (300 en el Afio 1 y 100 en cada afio subsiguiente).
 
Esta cantidad tambi'n puede incluir capital pagado por

la Cooperativa existente "Coraz6n de Illimani", si Jos
 
socios de Illimani ilegaran a ser miembros de la Cocoe
rativa.
 
b. La capitalizaci6n del prestamo de los socios es
 

el 10% del credito otorgado a los socios (o sea
 
$b 2.400.000 en el Aflo 1 x 10%) que los socios deberdn
 
pagar en efectivo. V6ase el texto para una explicaci6n
 
mas detallada.
 

C. El dividendo pagado a los socios como capital se
 
calcula como el 6% del total del capital de los socios
 
y se distribuird una vez que la operaci6n de la Coope
rativa est6 produciendo una ganancia (Afio 4).
 

Fuente: 	 Calculo de PRNA, basado en informaci6n obteni
da del Cuadro V-4.
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el plazo del cr~dito. ASi, un prestamo por 6 meses de
berg tener un pago de capitalizaci6n del 5%, la mitad
 
del nivel anual. De este modo, se estima que los so
cios proveer~n un total de $b 2.334.000 en los primeros
 

cinco afios del proyecto.
 

Adem~s de la capitalizaci6n por los miembros, las
 
necesidades de efectivo de la Cooperativa deber~n sumi
nistrarse principalmente en forma de prestamos, y en
 
menor cuantia, de subsidios (Cuadro IX-4). Las proyec
ciones de la fuente de fondos se basan en la disponibi
lidad de pr6stamos a bajo interns (6%) del Banco Agrf
cola, que distribuye fondos inicialmente suministrados
 

por USAID por medio de CROFOC. El pr6stamo de CROFOC,
 

que alcanza a un total de $b 12 millones para el pe-
riodo de cinco afios, .sera usado para cubrir los costos
 

de capital para el programa de credito, y la compra
 

de insumos y camiones. Las cantidades de capital re
querido se basan en un calculo anterior del Cuadro
 
IX-2 y se supone que la Cooperativa podr6 "re-utilizar"
 

o rotar la cantidad principal del prestamo de CROFOC.
 
Ass, la Cooperativa podrd volver a tomar un pr~stamo
 

de las cantidades ya prestadas por CROFOC en afios 
an

teriores.
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Cuadro IX-4. Fuentes de fondos
 
(Ahos 10 a 50)
 

Cooperativa de Rfo Abajo
 
(miles de pesos)
 

Rengl6n 
 Aio
 
Preparaci6n 1 2 3 4 
 5
 

Necesidades de
 
efectivo antes
 

" 
del financiamientoa (339) (6.077) (3.921) 
 (1.183) (586) (50)
 

Capital de los sociosb. 390 367 446 525 
 606
 

Nece. idades de efectivo neto
 
cap-talizaci6n (5.687) (3.554) (737) 
 (61) 556
 

Pr6stamo CROFOC
 

" 
Capital de pr6stamoc 2.400 785 791 
 525
Insumosd. 
 2.070 683 688 688 
 624

Camionese. 
 2.070 18g --


Total 
 4.860 3.538 1.668 1.213 624 

Subsidio 1.095 882
 

Costos de financiamiento
 

Dividendos a los
 
sociosg. 
 (138) (139)

Interns sobre el
 
total corriente del
 
capital y pr6stamo
 
para insumosh. (268) (380; 
 (445) (518) (555)

Amortizaci6n de
 
camionesi" 
 (486) (486) (486) (486)
 

Movimiento neto de
 
caj a 
 0 0 0 0 


a. 
Las necesidades de capital antes del financiamiento se calculan en el
Cuadro IX-2, e incluyen costos despu6s del reembolso pero dntes del pago de

los intereses.
 

b. El capital de los socios se calcula en el Cuadro IX-3, 
e incluye la cuota
de ingreso pagada por los socios y la capitalizaci6n del pr~stamo al 10%.
 
c. El capital del pr6stamo es el capital prestado para el programa de cr6di

to de la Cooperativa, seg6n c5lculos efectuados en el Cuadro IX-2.

d. Los prdstamos para insumos se analizan en el Capitulo IV, y son para el
capital de los insumos de la Cooperativa. El capital requerido para los insu

mos se calcula en el Cuadro IX-2.
 
e. 
El pr6stamo para caminnes se basa en el capital necesario para la comprade tres camiones durante el segundo afio del proyecto, y un cami6n adicional cada 

afio subsiguiente.
f. El subsidio para el proyecto de la Cooperativa se calcula como los costos
de capital por encima de las necesidades de efectivo antes del financiamiento,


ajustado por el capital de 
los socios y los ccstos de financiamiento.
 
g. Los dividendos para los socios, calculados seg5n el Cuadro IX-3, serdn
distribuidos una vez que la Cooperativa est6 operando con una 
ganancia.

h. El inter6s sobre el total del capital de pr6stamos y los insumos calse
culan como el porcentaje del total corriente de los pr6stamos CROFOC para capi

tal de prdstamos e insumos.
 
i. Se calcula la amortizaci6n de los camiones durante cinco afios.
 

0 
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El pr~stamo de CROFOC para la compra de camiones co

rresponde a los aflos 2 y 3. El prestamo para el programa
 

de cr~dito y la compra de insumos se harg efectivo durante
 
toda la duraci6n del proyecto. Debe enfatizarse que las
 

proyecciones del pr6stamo deberdn satisfacer !as necesi

dades de capital requerido para el nivel de crecimiento
 

propuesto para la Cooperativa. Si la Cooperativa pudie

ra o deseara obtener un mayor nivel de crecimiento (es
 

decir, un mayor ntmero de socios o miembros) se requeri

r~n mayores fondos de capital.
 

La proyecci6n tambien requiere un subsidio de
 

$b 241 millones para los primeros afios de operaci6n de
 

la Cooperativa. Una extensi6n m~s intensiva y un pro

grama de capacitaci6n para socios de la Cooperativa re

querirg un aumento del subsidio proyectado.
 

Costos y beneficios de la Cooperativa
 

Un andlisis de costos y beneficios de la Cooperati

va usa los costos de capital, calculados segn la sec

ci6n anterior, y los beneficios generados de la inver

si6n de capital. Estos beneficios son de tres tipos:
 

los beneficios para los socios, el inventario de capital
 

al final del perlodo de cinco anos, y las perdidas o ga

nancias de operaci6n durante el perfodo de cinco alios.
 

Los beneficios para los socios se discutieron en
 

los capftulos 5 y 6. Los beneficios de insumo y crc

dito incluyen el transporte de los insumos, el subsidio
 

de intereses, el reembolso por concepto de insumos, y el
 

incremento en las hectgreas (Cuadro V-4). Los beneficios
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Cuadro IX-5. Resumen de Beneficios Econ6micos
 
para los Socios
 
(Afios 10 a 50)
 

Cooperativa de Rio Abajo
 
(miles de pesos)
 

Beneficios 
 Afic
 
1 2 4
3 5
 

Insumos y
 
creditosa
 

Transporte
 
de insumos 98.7 164.1 230.4
131.3 196.6 

Subsidios por

intereses 72.0 95.0 
 118.7 142.5 166.7
 
Reembolso por

afiliaci6n 
 95.2 126.6 158.3 190.0 222.2
 
HectAreas
 
adicionales 515.5 
 687.3 859.1 1.030.9 1.202.7
 
Sub-total 781.4 
 1.040.2 1.300.2 1.560.3 1.822.0
 

b
 .
Transporte
 

Reerbolso por

afiliaci6n 136.0 185.0 221.0 256.0
 
Reducci6n de
 
p~rdida de
 
cosechas 
 382.5 504.9 618.4 734.4
 

Sub-total 
 518.5 689.9 839.4 990.4
 

Dividendo
 
sobre capital
 

"
de los socios
 138.0 139.0
 

Total de los
 
beneficios 781.4 1.558.7 1.990.1 2.537.7 2.951.4
 

Nrimero de
 
socios 300 400 500 
 600 700
 

Beneficio
 
promedio
 
por socio 2.6 4.0 4.2
3.9 4.2 
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Cuadro IX-5
 
(Continuaci6n)
 

a. Los beneficios de los insumos y cr&dito se calcula
ron en el Cuadro V-5, Capitulo 5.
 
b. Los beneficios de transporte fueron calculados en
 

el Cuadro VI-10 y VI-il, Capltulo 6.
 
c. Los dividendos para los socios se calcularon en el
 

Cuadro IV-3.
 

Fuente: 	 C6iculos de RRNA de cuadros anteriores, explica
dos en las notas.
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de transporte consisten en el reembolso por el transporte
 

y la reducci6n en perdidas de la cosecha debido a un ma

yor suministro de servicios de transporte (V~anse los
 

cuadros VI-10 y 11). Un resumen de los beneficios du

rante los afios 1 a 5 se presenta en el Cuadro IX-5. Co

mo se indica anteriormente, las hect~reas adicionales y
 

la reducci6n en la perdida de los cultivos son beneficios
 

recibidos lnicamente por socios de la regi6n del Valle,
 

que compone las dos terceras partes del total de los so

cios de la Cooperativa. El beneficio promedio por socio
 

se calcula simplemente al dividir el nmero total de
 

beneficios de los socios entre el nfmero de socios, sin
 

distinguir los beneficios para los agricultores del
 

Valle y de Puna; por esta raz6n, el beneficio promedio
 

por socios es s61o una estimaci6n de la distribuci6rn de
 

los beneficios por socio. Como se puede ver en el cuadro,
 

los beneficios promedio por socio aumentan sustancialmen

te en el Afio 2, debido al comienzo de la operaci6n de los
 

camiones.
 

La distribuci6n regional de los beneficios entre
 

las regiones del Valle y la Puna reflejan tres arreglos
 

de distribuci6n. Uno de estos arreglos es donde se dis

tribuyen los benefic-os, de conformidad con la cantidad
 

de insumos comprados en las dos regiones. En el caso
 

del transporte de insumos, el subsidio de intereses y el
 

reembolso de los insumos, los beneficios se distribuyen
 

interregionaimente basdndose en la cantidad de insumos
 

comprados. Al usar los cdlculos anteriores presentados
 

en el Cuadro IV-5, aproximadamente el 80% de los insumos
 

son comprados en la regi6n del Valle y el 20% en la re

gi6n de la Puna.
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En el segundo arreglo, el reembolso por concepto del
 
transporte se distribuye bas~ndose en la composici6n re

gional de los socios de la cooperativa, donde el 66% de
 

los miembros provienen de la region del Valle y el 33%
 

de la regi6n de la Puna. El tercer arreglo distribuye
 

los beneficios 6nicantente a los socios del Valle y les
 
aplica el beneficio de las hectareas adicionales y la
 

reducci6n del beneficio pot perdida de la cosecha. Co

mo se puede ver en el Cuadro IV-6, los socios ddl Valle
 

reciben una cantidad sustancial de los beneficios de
 

la cooperativa. Puede sefialarse que los beneficios de
 
los socios de la Puna pueden quedar subestimados en es

te cdlculo, ya que el oosible aumento en la productivi

dad de los socios de la Puna, debido al suministro de
 

insumos, no se ha incluldo en este anglisis de benefi

cios.
 

El inventario de capital es el capital disponible
 
al final del proyecto en el quinto afio. El valor del
 

inventario se calcula segin el equipo que no ha sido
 

completamente depreciado, los haberes de insumo que
 

son una tercera parte de los insumos totales comprados
 

en el quinto afio, y el capital de trabajo que cubre los
 

costos directos del proyecto (vease el Cuadro IX-7).
 

Aunque un cami6n de cinco afios puede tener un valor con
siderable en Bolivia, no se afiade ning5n valor de ven

ta para el equipo completamente depreciado para el in

ventario de capital. Por esta raz6n, el inventario de
 
capital puede ser una estimaci6n bastante conservadora.
 



IX. 18 

Cuadro IX-6. C6iculos de la Distribuci6n Regional de
 
Beneficios por Socio
 

(Afno 2)
 
Cooperativa de Rio Abajo
 

Distribuci6n de los Beneficios (en pesos)
 
Tipo de Valor de Valle Puna
 
beneficios los
 

beneficios Distribuci6n Beneficio Distribuci6n Beneficio
 
(pesos) regional por socio regional por socio
 

total Valle total Puna
 

Transportea.
 
de insumos 131.300 105.040 393 26.260 197
 

Subsidio por
 
.
intereses 95.000 76.000 285 19.000 143
 

Reembolso
 
" 
por insumosc 126.600 101.280 379 25.320 190
 

Hect~reas
 
adicionales 687.300 687.300 2.574 n.a. n.a.
 

Reembolso
 
en
 

e
transporte . 136.000 90.667 340 45.333 341
 

Reducci6n
 
en p~rdidasf
 
de cosechas 382.500 382.500 1.433 n.a. n.a.
 

Total 1.558.700 1.442.787 5.404 115.913 871
 

a. El transporte de los insumos genera $b. 131.300 de beneficios para los so
cios en el segundo afo, de los cuales el 80% se distribuye a los socios del Va
lle, (por un total de $b. 105.040) y el 20% se disribuye a los socios de Puna
 
(por un total de $b. 26.260). La distribuci6n de los beneficics por insumos se
 
explica en el texto. El beneficio por socio en el Valle es la distribuci6n re
gional divivida entre el nfmero de socios del Valle (267 en el Aflo 2) equivalen
te a $b 393 por socio, y el beneficio por socio en Puna es la distribuci6n regio
nal dividida entre el nrimero de socios en Puna (133 en el Afio 2), equivalente a
 
$b 193 por miembro.
 
b. El subsidio por intereses genera un total de $b 95.000 en beneficios. El
 

80% de estos beneficiog se distribuye a los socios del Valle en un total de
 
$b 76.000, y el 20% a los socios de Puna, por un total de $b 19.000. Los bene
ficios por socio simplemente dividen la distribuci6n regional entre el namero
 
de socios en cada regi6n respectiva.
 

c. El reembolso por insumos genera beneficios por un total de Sb 126.600,
 
de los cuales el 80% se distribuye a los socios del Valle ($b 101.280) y el
 
20% a los de Puna ($b 25.320). El beneficio por socio se obtiene dividiendo
 
la distribuci6n regional por el n6mero de socios en cada regi6n.
 

d. Las hectdreas adicionales representan un beneficio recibido 5nicamente
 
por los miembros del Valle. La cantidad total del beneficio ($b. 687.300) se
 
divide entre los 267 socios del Valle, alcanzando un total de Sb 2.564 por
 
socio.
 

e. El reerbolso por transporte genera $b 136.000 en beneficios, que se dis
tribuyen segin el ntmero de socios en la regi6n, el 66% en el Valle, y el 33%
 
en Puna. Los beneficios por socio se calculan pot la distribuci6n regional di
vidida entre el n6mero de socios.
 

f. La reducci6n de la pdrdida de la cosecha es un beneficio recibido gnica
mente por los miembros del Valle. El total del beneficio ($b 382.500) se divi
de eittre los 267 socios del Valle, llegando a un total de $b 1.455 por socio.
 

FII'nte: Cuadro IX-5, cilculos de RRNA. 
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Las cantidades netas de p~rdida o ganancia de opera
ci6n sin contar el interns y la depreciaci6n, fueron cal

culadas en el Cuadro IX-4. A fin de no contar en forma
 

doble los costos de capital en la inversi6n, la depre

ciaci6n y los intereses no fueron incluldos en las p~r

didas o ganancias de la operaci6n. Asimismo, esta ci

fra representa el beneficio recibido despu~s de la dis

tribuci6n del reembolso. Al sumar elreembolso a los be
neficios de los miembros y restar el reembolso de las
 

perdidas o ganancias de la cooperativa, esencialmente se
 

excluye el valor neto del reembolso del flujo de benefi

cios.
 

Para calcular la utilidad econ6mica de la operaci6n
 

de la Cooperativa, los costos descontados se comparan
 

con los beneficios descontados durante el perlodo de
 

cinco afios del proyecto. Si bien tanto los gastos como
 

los ingresos de capital pueden distribuirse durante los
 
cinco aflos, el andlisis de la tasa de utilidades parte de
 

ciertas suposiciones de simplicaci6n que se aproximan,
 

de la manera mas realista posible, al flujo esperado de
 

costos y beneficios (vease el Cuadro IX-8). Segn lo
 
que sucede con todas las inversiones, los gastos de ca
pital preceden a los ingresos; por lo tanto, los gastos
 

de capital se consideran como si se hubieran producido
 

todos durante el primer dia del afio. Ya que los gastos
 

representan dineros gastados por la cooperativa para
 

todo el afio, no se descuentan en el primer afio.
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Cuadro IX-7. Valor del Inventario
 
Fines del Afio 50
 

Cooperativa de Rio Abajo
 

Inventario 
 Pesos
 

Valor del equipo depreciado
 

Equipo de oficinaa. 47.500
 
Muebles de oficinab. 15.660
 
Camionesc. 1.242.000
 

Valor de los insumosd. 4.832.000
 

Valor del capital de trabajoe 236.000
 

Inventario total 
 6.373.160
 

a. El equipo de oficina se compra en el Aflo 10 del
 
proyecto, llegando a un total de $b 95.000. Con una
 
depreciaci6n del 10% por afio, despues de cinco afios,
 
el equipo se habrd depreciado en un 50%, con un valor
 
de equipo depreciado equivalente a $b 47.500.
 
b. Los muebles de oficina se deprecian al 12,5%
 

anual, valorados al costo original en el Afio 10
 
(b$ 45.000), menos la depreciaci6n (12,5% x 5 afios x
 
45.000), igual a $b 15.660.
 
C. Los camiones se deprecian al 20% anualmente.
 

Asi, los tres camiones comprados en el Afio 2' del
 
proyecto estardn completamente depreciados para fines
 
del afio 51. Sin embargo, los camiones comprados cada
 
afio subsiguiente todavla tendr~n un valor en el inven
tario de capita].. Por ejemplo, el cami6n comprado en
 
el Afio 30 del proyecto, se e-aluarg en $b 276.000, o
 
el costo original del cami6n, $b 690.000, menos la de
preciaci6n de Sb 414.000. Los camionea comprados en
 
los afios 40 y 50 se valoran en forma similar. Debe
 
notarse que esta estimaci6n del valor de la flota de
 
camiones de la Cooperativa es conservadora, porque no
 
toma en cuenta el valor de reventa de los camiones de
pieciados.
 

d. El valor del inventario de los insumos es igual
 
a una tercera parte de los insumos comprados por la
 
cooperativa en el Alio 50, 6 $b 4,832.000, seg~n se cal
cula en el Cuadro IX-4.
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Cuadro IX-7
 
(Continuaci6n)
 

e. El valor del capital de trabajo representa el in
ventario de capital requerido para cubrir los costos di
rectos del proyecto, calculados en el Cuadro IX-2.
 

Fuente: 	 C6icu].os de RRNA, basados en informaci6n de cua
dros anteriores.
 

http:C6icu].os
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Cuadro IX-8. Tasa de Utilidades de las Operaciones

de la Cooperativa
 
(Afios 10 a 50)
 

Cooperativa de Rfo Abajo
 
(miles de pesos)
 

C~1culo de la tasa 
 Afio 	 Total
 
de utilidades 1 2 3 
 4 5 1-5
 

Costos de Capital
 

1)	Total de costos
 
de capitala. 
 5.228 4.237 2.294 2.294 2.324 16.377
 

2) Costo del capital
 
-
descontado al 6%b 5.228 3.997 2.042 1.926 
 1.841 15.034
 

3) 	Costo del. capitalb
 
desccntado al 24% 
 5.228 3.417 1.492 1.203 983 12.323
 

4) Costc del capital
 
" 
descontado al 8%b 5.228 3.923 1.967 1.821 1.708 
 14.647
 

Beneficios
 

5) 	P~rdidas o ganancias
 
de operaci6n (1.188) 
 316 1.1 1.708 2.274
 
Depreciaci6n
 

"
 neta e internsc
 

6) Beneficios 
 d.
 
de los socios 781 1.559 1.990 2.538 2.952
 

7) 	Inventario
 
de capitale. 
 6.373
 

8)	Beneficios
 
totales (407) 
 1.875 3.101 4.246 11.599 20.414
 

9)	Beneficios
 
totales
 
descontados
 
al 6 %f

" 

(384) 1.669 2.605 
 3.363 8.664 15.917
 

10) Bcneficios
 
totales
 
descontados
 
al 24 %f

-

(328) 1.219 1.625 1.796 3.955 8.267
 

11) Beneficios
 
totales
 
descontados
 

8%f
-
al (377) 1.609 2.462 3.121 7.899 14.714
 

12) Valor presente
 
neto. Sin
 

"
 descaento (8 .-i.)g (5.635) 	 807 9.275
(2.362) 	 1.952 
 4.037 
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Cuadro IX-8
 
(Continuaci6n)
 

CAlculo de la tasa 
 Afio Total
 
de utilidades 1 
 2 
 3 4 5 1-5
 

13)Valor presente
 
neto. Tasa de
 
descuento del 6%
 
(9.-2.) g. (5.612) (2.328) 563 1.437 6.823 883
 

14)Valor presente
 
neto. Tasa de
 
descuento del 24%
 
(10.- 3 .)g- (5.556) (2.198) 133 593 2.972 (4.056)
 

15)Valor presente
 
neto. Tasa de
 

8%g
" 
descuento del (5.605) (2.214) 495 1.300 6.191 67
 

a. 
Los costos totales de capital se calcularon en el Cuadro IX-2.
 
b. Segdn se explica en el texto, el m~todo de descuento no descuenta los gas

tos de capital en el Afio 1, sino que comienza a descontar los costos de capital
 
en el Afio 2.
 

c. El 
valor neto de las p6rdidas o ganancias de operaci6n en la depreciaci6n
e intereses se calcularon en el Cuadro IX-2. 
 De la cuenta de operaci6n tambi~n
 
se restan los ingresos distribuldos como reembolso a los socios.
 
d. Los beneficios de los socios se calcularon en el Cuadro IX-5. 
 El descuento
 

se 
incluye en esta cifra de benefi-ios. Ecencialmente, el descuento neto es re
tirado del flujo de beneficios, sum~ndose a los beneficios de los 
socios, y res
t~ndose de la p6rdida o ganancia de la operaci6n.
 

e. El inventario de capital se calcula en el Cuadro IX-6.
 
f. Segdn se indica en el texto, el m~todo de descuento usado en el analisis
 

descuezita el flujo de beneficios a partir del primer aflo.
 
g. El valor neto prbsente del proyecto puede calcularse restando los costos


de los beneficios. En el caso en que los beneficios son 
iguales a los costos,

la tasa de utilidades econ6micas es 
igual a la tasa de descuento, aproximadamen
te el 8% en el proyecto de la Cooperativa.
 

Fuente: C6iculos de RRNA basados en informaci6n de cuadros anteriores.
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Con el fin de descontar 5nicamente an t~rminos de
 
afios completos, todos los ingresos - incluso los del
 
primer afio - se descuentan por completo durante el afio
 
en que se producen. Por ejemplo, los ingresos de
 
$b 1.000.000 en 
el primer afio, a una t£asa de descuento
 
del 10%, tendrlan un valor actual de $b 900.000 para
 
el primer alio. Partiendo de estas suposiciones, se ob
tiene la misma tasa interna de retorno (Tim) que si se
 
considerara que los gastos de capital comenzaron en el
 
primer afo y los ingresos comenzaron en el segundo afio,
 
que es la metodologla utilizada por el Banco Mundial.
 
La tasa calculada para este proyecto puede, por lo tan
to, compararse a la que 
se hubiera obtenido utilizando
 
la metodologla de descuento y las suposiciones del Ban

1
 
co Nundial.


Se aplican tres tasas de descuento al flujo de be
neficios de costo. Bajo la tasa de descuento del 6% que
 
refleja las tasas subsidiadas por CROFOC, el valor neto
 
actual del proyecto de 5 afios e. positivo, con benefi
cios mayores que el costo. La tasa de descuento del 24%
 
refleja las tasas de interns del mercado de capital pri
vado, y muestra aue el proyecto no es factible si los
 
costos son significativamente mas altos que los benefi
cios. La tasa interna de retorno, en la cual los bene
ficios son iguales a los costos, es aproximadamente del
 
8%. Mientras que la tasa econ6mica de retorno del 8%
 

1. Los cdlculos de la tasa interna de retorno, evi
dentemente no se 
ven afectados por la designaci6n del
 
afio base, ya que el calculo es esencialmente un equili
brio interanual de los beneficios netos negativos y po
sitivos. Aunque la decisi6n de descontar o no el costo
 
del capital del primer afio va a afectar el c~lculo del
 
valor neto actual (o la raz6n B/C) la tasa no se ve a
fectada.
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ciertamente sugiere que no habrd inversionista privado
 
que pueda interesarse en el proyecto, la tasa econ6mica
 
de retorno es superior al 6% del nivel de capital sub
sidiado. -isimismo, dada la breve existencia del proyec

to - solamente cinco afios - es imposible evaluar la fac
tibilidad econ6mica a mayor plazo para este proyecto.
 

Costos y Beneficios para los
 
Socios Individuales
 

Para un socio de la cooperativa, las mejoras direc
tas en el ingreso que resultan del hecho de ser socio de
 
la cooperativa son sustanciales para los agricultores
 
del Valle y minimas para los de la Puna, como se ilustr6
 
en el Cuadro IX-6. Sin embargo, a fin de apreciar com
pletamente el efecto de estos beneficios para el socio
 
individual, es necesario compararlos con el presupuesto
 
de la finca. Con el prop6sito de realizar una compara
ci6n, examinemos una huerta tipica de tomates de la
 
regi6n del Valle y una huerta de papas en la regi6n de
 
la Puna. En ambos casos, los agricultores usan t~cnicas
 
comerciales de cultivo, utilizando fertilizantes y trac
tores para mejorar el rendimiento de sus terrenos.
 

El presupuesto anual de la finca del socio en el
 
Valle, que tiene una propiedad de 1i hect~rea y dos co
sechas por afio, se presenta en el Cuadro IX-9. Los
 
costos econ6micos, que incluyen todos los costos de o
portunidad, llegan a $b 152.002, cifra que puede haberse
 
subestimado en cierta medida, ya que estos costos no 
in
cluyen la mano de obra, pagos por la tierra, o pagos de
 
alquiler. El ingreco de la finca generado por la venta
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del producto es de $b 171.000. Los beneficios recibidos
 

por pertenecer a la cooperativa ascienden a $b 5.570 por
 

sobre este ingreso obtenido de las ventas.
 

El andlisis financiero del Cuadro IX-9 reconfirma
 

nuestras declaraciones arterfores de que es financiera

mente factible para un agricultor del Valle adoptar las
 

t~cnicas comerciales de la agricultura. Asimismo, el
 

anflisis econ6mico muestra la viabilidad econ6mica de
 

una finca comercial en la regi6n, sin la cooperativa.
 

Los beneficios de la cooperativa deben considerarse no
 

como un cambio en la t~cnica actual de cultivos, sino co

mo un m~todo para reducir el riesgo de las fincas que
 

ya usan la t~cnica y para estimular un mayor desarrollo
 

de la misma.
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Cuadro IX-9. Presupuesto Anual de una Finca de un Socio de la Cooperativa
 
en la Regi6n del Valle, con Cultivo de Tomates
 

Finca de 1 Hect~rea
 
Cooperativa de Rfo Abajo
 

Afio 2
 

Sin Cooperativa
 
Costo Unidad Costo Total
 

Costo Econ6micoa Cantidad (pesos) (pesos)
 

Mano de obra
 

Jcrnales 540 dias 50 	 27.000
 

Insumos
 

Semilla 3 libras 800 24.000*
 
18-46-0 30 bolsas 880 26.400*
 
Ambusch 3 litros 2.300 6.900*
 
Tamar6n 3 litros 440 1.320*
 
Esti~rcol 6 camiones 3.000 18.000*
 
Tractor 15 horas 350 5.250*
 

Transporte
 

Cami6n a La Paz 855 cargas 30 	 25.650*
 

Imprevistos
 

5% de los costos
 
marcados con (*) 5.376
 

Supuesto alquiler
 

Alquiler para el
 
afio 1,5 hectirea 4.000 4.000
 

Depreciaci6n de
 
cajones 33% de inversi6n 750 750
 

de $b 2.250
 

Capital de trabajo 	 de los costos 7.356
 
marcados con (*)
 
e imprevistos,
 
6 meses a 13%
 

Costos econ6micos
 
totales 152.002
 

Costos financieros
 
totalesb. 124.002
 

c
 
Ingresos
 

Producci6n anual
 
de tomates 855 cargas 200 171.000
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Cuadro IX-9
 
(Continuaci6n)
 

Con beneficios de la Cooperativa
 
Beneficios 
 Igresos totales
 

(pesos) 

Transporte de insumos 
 393
 

Subsidio a! interns 
 285
 

Descuento par insumos 
 379
 

Hectdreas adicionales 
 2.574
 

Descuento par transporte 
 340 

Reducci6n de p6rdidas de
 
las cosechas 
 1.433
 

Total de beneficios 
 5.404
 

AnAlisis econ6mico 
Resumen de costos y 

Sin Cooperativa 
beneficios 

Con Cooperativa 
(pesos) tpesos) 

Ingresos totales 171.000 176.404 

Costos totales 152.002 152.002 

Ganancia neta 18.998 24.402 

An~lisis financiero
 

Ingresos totales 
 171.000 
 176.404
 

Costos totales 
 124.002 
 124.002
 

Ganancia neta 
 46.998 
 52.402
 

a. Los costos econ6micos anuales de operaci6n de una 
finca de 1 hect~reas,
que realiza dos cosechas de tomates 
por afio, se basa en informaci6n obtenida de
Hern~n Mu~ioz, "Aspectos Agropecuarios de 
la Regi6n de Rio Abajo", Le ?az, enero
de 1981, p~gina 4. Los costos econ6micos incluyen la mano de obra que partlcipa
en 
la operaci6n de la finca, aunque 4sta puede estar representada por las horas
trabajadas par el propietario. Asimismo, se ha incluldo en el 
-.nilisis econ6mico el costo du oportunidad de la tierra evaluado coma el 
costo ,e alquiler de
la tierra, aunque el finquero puede ser 
propietario y no arrendatario de la mis
ma.
 

b. Para los fines de este andlisis, los costos financieros no incluyen la
mano de obra ni los costos de Dportunidad de !a tierra, que se consideran coma
costos internos del agricultor. Sin embargo, esta suposici6n de que toda mano
de Dbra y costos de la 
tierra son costos de oportunidad para el agricultor, no
se aj-asta para el empleo de jornaleros, el alquiler de una pequefia parcela de
tierra, a el pago de intereses 
a hipotecas sabre la inversi6n en tierra.
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Cuadro IX-9
 
(Continuaci6n)
 

c. Los ingresos generados por la producci6n anual de tomates (es decir, tres
hect~reas de tomates) se basa en la informaci6n del citado "Aspectos Agropecua
xios de la Regi6n de Rio Abajo'" de Hernin Mufioz.
 

d. Los beneficios para los socios de la Cooperativa de Rio Abajo se basan en

cd1culos anteriores expuestos 
en el Cuadro IX-6. Los beneficios totales para la

Cooperativa se 
ajustan segn la distribuci6n de beneficios 
entre los socios en

las regiones del Valle y de Puna. Los productores de tomates en la regi6n del
Valle reciben el beneficio por hect~reas adicionales, asi como el beneficio por

reducci6n de p~rdidas, como en este proyectc de la Cooperativa.
 

Fuente: 
 C lculos de RRNA, empleando informaci6n de Hernin Mufioz, "Aspectos Agro
pecuarios de la Regi6n de Rio Abajo", La Paz, enero de 1981.
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Se espera que los beneficios inmediatos de la Coope
rativa para Jos socios en la regi6n de Puna sean signiifi

cativamente menores. Un socio de la Cooperativa con una
 
propiedad de 5 hectareas, en la que planta 1 hectdrea de
 

papas durante el afio, tiene costos econ6micos de alrededor
 

de Sb 63.814 (v~ase el Cuadro IX-10). El alto precio de
 
las papas le rinde un ingreso de $b 120.000 por este cul
tivo. Los beneficio7 adicionales por pertenecer a la
 

Cooperativa ascienden a $b 878, un incremento mfnimo en
 

el ingreso para los socios.
 

De manera similar como para la finca del Valle, la
 
agricultura comercial (de papas) en la regi6n de Puna es
 
factible tanto desde el punto de vista econ6mico como fi
nanciero. Dado que el agricultor en la regi6n de Puna afIn
 
aplica las tecnicas agrcolas tradicionales, se espera que
 

la Cooperativa y los beneficios para sus socios estimule
 
a los agricultores en la regi6n de Puna a adoptar las t~c

nicas agricolas de orientaci6n comercial y de mayor ren

tabilidad.
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Cuadro Ix-10. Presupuesto Anual de una Finca de un Socio de la Cooperativa
 
en la Regi6n de Puna, Cultivando'Papas
 

Finca de 5 Hect~reas
 
Coopera"iva de Rio Abajo
 

(Aho 2)
 

Sin Cooperativa
 

Costo por Unidad .sto Total
Costos Econ6micos 	 Cantidad 
 (pesos) (pesos)
 

Mano de obra
 

General 
 113 dias 	 50 
 5.650
 

Insumos
 

18-46-0 15 bolsas 880 
 13.200*

Esti~rcol 
 3 camiones 3.000 
 9.000*

Semillas 
 33 (tipo 99) 500 16.500*
 
Tamar6n 
 15 litros 440 
 6.600*
 
Agallol 	 1.5 kilos 
 450 	 675*

Antracol 
 1.5 kilos 
 300 	 450*

Tractor 
 9 horas 350 
 3.150*
 

Transporte
 

Cami6n a La Paz 300 cargas 
 30 	 900*
 

Imprevistos
 

5% de los costos
 
marcados con (*) 
 2.524
 

Supuesto Alquiler
 

Alquiler para

el afio 1.5 hectgreas 1.000 1.500
 

Depreciaci6n de 
 20% de la inversi6n 220 220
 
bolsas 
 de $b 1.10G.000
 

Capital de trabajo 	 de los costos mar- 3.445
 
cados con (*) e im
previstos, 6 meses
 
al 13%
 

Total de costos
 
econ6micos 
 63.814
 

Total de costos
 
financierosb. 
 56.664
 

C
 .
Ingresos
 

Producci6n anual 300 400 
 120.000
 
de papa
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Cuadro IX-10
 
(Continuaci6n)
 

Con beneficios de la Cooperativa
 
Beneficiosd 
 Ingresos totalz
 

(pesos)
 

Transporte de insumos 
 197
 

Subsidio por interns 
 143
 

Descuento por insumos 
 190
 

Descuento por transporte 
 341
 

Total de beneficios 
 871
 

Resumen de costos y beneficios
 
Anglisis econ6mico Sin Cooperativa Con Cooperativa 

(pesos) (pesos) 

Ingresos totales 120.000 120.871 

Costos totales 63.814 63.814 

Ganancia neta 56.185 57.057 

Andlisis financiero
 

Ingresos totales 
 120.000 
 120.981
 

Costos totales 
 56,664 56.664
 

Ganancia neta 
 63.336 
 64.207
 

a. Los costos econ6micos totales de !a operaci6n de 
una finca de 5 hect~reas
 con una plantaci6n de 1 
hcct~rea de papas se basa en la informaci6n de Hern~n
Mufioz, "Aspectos Agropecuarios de la Regi6n de Rio Abajo", La Paz, 
enero de
1981, pdgina 7. S61o se ha plantado 11 hectirea, y el resto de la tierra se deja sin cultivar. Los costos econ6micos incluyen la 
mano de obra que participa
en la operaci6n de la finca, aunque 
se trate de la mano de obra del agricultor.

Asimismo, el costo de oportunidad de la tierra, valorado como alquiler de la
tierra, se ha 
incluido bajo el andlisis econ6mico, aunque el agricultor pueda

ser propietario de la tierra, y no alquilarla.

h. 
Para los fines de este an~lisis, los costus financieros no incluyen la
mano de obra ni los coscos de oportunidad de la tierra, que se consideran como
costos internos del agricultor. La suposici6n de que toda la 
mano de obra y


los costos de la tierra son costos de oportunidad del agricultor, sin embargo,
incluye un ajuste para el empleo de jornaleros, alquiler de una pequefia parcela de tierra, o el pago de intereses o hipotecas sobre la inversi6n de la tie
rra.
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Cuadro IX-10
 
(Continuaci6n)
 

c. Los ingresos generados por la producci6n anual de papas (es decir, 1
 
hect~rea de papas) se basan en la informaci6n obtenida del ya citado "Aspec
tos Agropecuarios de la Regi6n de Rio Abajo", por Herndn Mufioz.
 
d. Los heneficios para los so-ios de Rio Abajo se basan en cflculos ante

riores citados en el Cuadro IX-6. Los beneficios totales de la Cooperativa
 
se ajustan segin la distribuci6n de beneficios entre los socios de la regi6n
 
del Valle y de Puna. Los productores de papas en la regi6n de Puna no reci
ben el beneficio de las hect~reas adicionales, ni el benefic~.o por reducci6n
 
de pdrdida del proyecto de la Cooperativa.
 

Fuente: 	 C6iculos de RRNA, empleando informaci6n de Hern~n Mufioz, "Aspectos
 
Agropecuarios de la Regi6n de Rio Abajo", La Paz, enero de 1981.
 



X. EL AREA DE LA PA4PA DE YAMPARAEZ
 

Resumen sobre la Adaptabilidad del Area Propuesta
 
para la Formaci6n de una Cooperativa Integral
 

La Pampa de Yamparaez es una Area densamente poblada
 

que aloja un numero grande de pequefios agricultores y
 

suministra una amplia base de recursos humanos para establecer
 

una cooperativa integral. La zona tiene la ventaja de la
 

cercanla a Sucre, una buena carretera durante todo el afio
 

que la comunica con los mercados de Sucre y de Monteagudo y
 

Camiri y un servicio de tren. Con el. tiempo, una cooperativa
 

integral en la Pampa de Yamparaez podrfa ampliarse ffcilmente
 

para incluir la regi6n de Tarabuco de caracterlsticas
 

ecol6gicas y agrfcolas similares, situada a unos 20 km al
 

occidente de la llanura de Yamparaez. Tarabuco mantiene una
 

densa poblaci6n de pequefios agricultores gue se parece en
 

muchos aspectos a la de la Pampa de Yamparaez. Cabe notar
 

que muchas comunidades de la Pampa de Yamparaez estgn
 

situadas en las montafias y los valles que bordean la llanura,
 

y por consiguiente es preciso tener en cuenta problemas de
 

transporte y comunicaci6n.
 

Los pequefios agricultores de la Pampa de Yamparaez, que
 

hace poco comenzaron a producir por encima del nilrel de
 

subsistencia, est~n apenas empezando a orientarse hacia la
 

producci6n comercial de papa y, en forma mds limitada,
 

cebada y trigo. Esta comercializaci6n va acompalada de la
 

necesidad de tener insumos agrfcolas modernos y asistencia
 

t~cnica. Una herencia cultural com~n une a las comunidades
 

de la Pampa y les provee una base firme para una acci6n
 

cooperativa a nivel del Area. La predominancia de la lengua
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quechua en toda la regi6n exige que la promoci6n y los
 
materiales de informaci6n sobre la cooperativa sean en
 

quechua.
 

La regi6n de Yamparaez estS relativamente bien or
ganizada a nivel local, como lo comprueba la actividad de
 
los sindicatos, los alcaldes y otras organizaciones comuni
tarias y regionales. Esas actividades y enlaces organizados
 
suministran la base para el contacto y las comunicaciones
 
intercomunitarios que facilitan el desarrollo de una co
operativa integral en esa grea. Ademds, una parte de la
 
educaci6n sobre la cooperativa y de la promoci6n de 6sta se
 
ha llevado a cabo gracias a organizaciones como ACLO,
 
Agrocentral y SNDC. 
Muchos de los pequefios agricultores de
 
la Pampa y los valles adyacentes ya han tenido cierta
 

experiencia como socios de cooperativas.
 

Aunque los pequehos agricultores predominan en la zona
 
de la Pampa de Yamparaez, existe un grupo de familias que no
 
se dedican a !a agricultura en el poblado de Yamparaez.
 
Adem~s, por causa de la desigualdad en la distribuci6n de
 
tierras en la 6poca de la Reforma Agraria, el tamaho de una
 
finca en la zona de la Pampa varla de menos de media hect~rea
 
a m~s de 20 hect~reas. Por lo tanto, es preciso incluir
 
pautas al respecto en la planificaci6n de la cooperativa
 
integral para asegurarse de que la cooperativa beneficie a
 
los agricultores m6s necesitados de la regi6n. 
 El ingreso
 
como socio se debe limitar estrictamente al sector agrfcola
 
de la poblaci6n. Adem~s serfa conveniente exigir que el
 
1-2 por ciento del Consejo de Administraci6n est6
 
compuesto por agricultores que tengan menos de cinco hect~reas
 
de tierra. Los campesinos que no tienen tierra, que general
mente se ganan la vida cultivando parcelas alquiladas,
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deberfan recibir estimulo para ingresar a la cooperativa.
 

Geograffa y Ecologla
 

La regi6n de la Pampa de Yamparaez estg localizada en
 

la parte occidental del departamento de Chuquisaca a unos 45
 
km al sureste de Sucre. El grea, aproximadamente de unos
 

200 km2 , comprende una llanura ancha pero erosionada en
 
partes y los valles que se extienden de la llanura hacia la
 

hoya del Rfo Pillcomayu. La altura de la zona de la pampa
 

central varfa de 3000 a 3100 metrcs sobre el nivel del mar,
 

mientras que los valles adyacentes descienden gradualmente a
 

una altura de 2300 metros para unirse en ese punto al
 

Pillcomayu. Bordeando la pampa al norte se levanta una
 

cadena de colinas a elevaciones inferiores a los 3300 metros.
 

Mgs allA de esta cadena, el terreno comienza a descender
 

hacia la hoya hidrogr~fica del Rfo Grande.
 

Segln la clasificaci6n de zonas ecol6gicas de Holdridge,
 

la regi6n considerada estg comprendida dentro de dos clasi

ficaciones: la zona de sabanas altas pertenece a la clase
 

de estepa montaosa templada, mientras que las zonas de
 

valle pertenecen a la zona de monte espinoso templado.
1
 

(V~ase el mapa, Figura X-2.) El clima es generalmente frfo
 

y seco, con temperaturas m~s calientes en la regi6n baja sur
 

de la zona. La precipitaci6n media anual es de unos 600 ml,
 

y occure en su mayorla de diciembre a marzo.
 

Poblaci6n
 

La poblaci6n de la zona, constitulda casi en su totalidad
 

por campesinos de habla quechua, estd distribuida
 

1. Unzueta, Orlando. Memoria explicativa del Mapa Ecol6gico
 
de Bolivia. La Paz, Ministerio de Asuntos Campesfnos y
 
Agropecuarios, Divisi6n de Suelos, Riegos e Ingerierfa, 1975.
 



Figura X-1. 
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entre asentamientos nucleados, no nucleados y dispersos de
 
diferentes tamafios que oscilan entre 15 y m~s de 60 
familias.
 
Adem~s, est el poblado de Yamparaez, que es la capital del
 
cant6n y sirve de centro comercial y administrativo para la
 
pampa y los valles vecinos. Aproximadamente la mitad de la
 
poblaci6n de Yamparaez estA compuesta por pequeos agri
cultores, algunos de los cuales suplementan sus ingresos con
 
comercio en pequefia escala y comercio de ganado. Muchas de
 
estas familias provinieron originalmente de otros asenta
mientos de la pampa y se han mudado al pueblo en los afios
 
posteriores a la revoluci6n de 1952. 
El resto de la poblaci6n
 
de Yamparaez se gana la vida trabajando en comercio y trans
porte. 
Una pr6spera industria de mataderos suministra carne
 
a la ciudad de Sucre y a la zona adyacente.
 

Yamparaez cuenta con un pequeio hospital atendido por
 
dos m6dicos, tres enfermeras y un dentista. Durante el
 
dltimo alo y medio el hospital ha estado recibiendo apoyo
 
del Proyecto de Salud Brit~nico "Cardenal Mauer" que con
tinuarg en funcionamiento al menos por otros 18 meses.
 

Aunque los pequefios agricultores que viven en el pueblo
 
de Yamparaez se tuvieron en cuenta en esta investigaci6n,
 

la poblaci6n rural de la zona, predominante en t~rminos
 
num~ricos, constituye el centro de atenci6n de este informe.
 
Se han escogido para el estudio de desarrollo de cooperativas
 
30 comunidades de la pampa y de las zonas del valle contiguo
 
a 6sta. La poblaci6n de esas comunidades, m~s una cifra
 
aproximada de 60 familias empleadas exclusivamente en
 
agricultura que viven en el pueblo de Yamparaez, da un total
 
de unas 1.700 familias campesinas que podrian ser socios de
 
la cooperativa, teniendo en cuenta que la pcblaci6n rural
 
de esa zona es de unos 8.400 habitantes (unos 5 por familia).
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(Vdase el Cuadro X-1 en el que se enumeran las comunidades
 

incluidas y su poblaci6n aproximada.) Mapa, Figura X-1.
 

A diferencia de la regi6n de Rfo Abajo, la Pampa de
 
Yamparaez no tiene tanta variaci6n en topograffa y ecologfa.
 
Por esa raz6n, la actividad agrfcola en la parte central de
 

la Pampa es sumamente similar.
 

Producci6n
 

Cultivos y Rotaci6n
 

Los agricultores de la Pampa de Yamparaez cultivan
 

cuatro productos principales -- papa, mafz, trigo y cebada
 

-- y una pequefia cantidad de habas, arvejas, oca y quinua
 

para consumo en casa. Hasta hace poco, la producci6n en
 

la zona era principalmente para fines de subsistencia, y se
 
comercializaba una pequefia cantidad de trigo. Durante los
 
dltimos cuatro o cinco afios, el incremento en la zona plantada
 
de papd junto con la introducci6n de los fertilizantes
 

qufmicos y los insecticidas por un creciente sector de
 

agricultores de la pampa ha desencadenado una transformaci6n
 
en la producci6n agrfcola de esa Irea. El suministro de
 
servicios de extension y cr~dito agrfcolas a un ndmero de
 
agricultores de la Pampa de Yamparaez por el Servi cio Nacional
 

de Desarrollo de la Comunidad (SNDC), mediante partici
paci6n en el programa CROFOC, fue decisivo en este proceso
 

de cambio.
 

.uas labores agrfcolas de la Pampa consisten casi en su
 
totalidad en monocultivos alimentados con riego natural de
 
lluvia. Un limitado hect~reaje estA bajo riego, especial
mente en los valles donde hay fuentes de agua disponibles y
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Cuadro X-1. Poblacion Empleada en Trabajo Agricola
 
en las Comunidades de la Zona de Ymparaez
 

No. de FaMilias Poblacion Total 

Alcantarr 71 371 
San Juan 79 468 
Pulqui 62 300 
Quirahuani 46 170 
Kompuco 50 269 
Lloquis 
Pampa Yampara 

37 
85 

176 
378 

Concepc16n 30 150 
Laimina 26 130 
Huasacancha 28 118 
Lavadero 37 200 
Sorojchi 
Molles 

37 
17 

215 
82 

Kachuquira 20 77 
Kataquilla 15 77 
Cercopampa 26 164 
Sirichaca 56 250 
Sajpaya 80 400 
Mollepuncu 40 200 
Molleorqo 22 110 
La Cienaga 30 150 
Escana 128 595 
Saucipampa 59 270 
San Jose de Molles 60 368 
Hatun Qaqa 105 489 
Kota 50 250 
Tihuacana 43 220 
Cata'-a 
Carama 

54 
105 

268 
405 

Sotomayor 1601 752 
Yamparaez 60 300 

Total 1.718 8.372 

1. La cifra de poblaci6n para Yamparaez comprende solo los
 
pequenos agricultores empleados exclusivamente en trabajo

agricola. Esa cifra se basa 
en los c~iculos suministrados
 
por el Ing. Felipe Villegas y por el Prof. Juan Torricos de
 
Agrocentral, Sucre.
 

Fuente: 
 RRNA de varias fuentes: el censo de 1979 efectuado
 
por los maestros de escuelas rurales en la zona, cuyos resultados
 
le fueron facilitados al grupo por el jefe interino de la
 
Direcci6n Departamental de Educaci6n en Sucre, Prof. Segundino

Herrera, y c~lculos hechos por t6cnicos bolivianos familiarizados
 
con el 6rea, inclusive e especialista en educaci6n de ACLO,

Prof. Julio Navarro, y el agr6nomo de Agrocentral, Ing. Felipe
 
Villegas.
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se cultivan pequefias cantidades de cebolla, lechuga, gar
banzos, higos y uvas.
 

El patr6n comdn del uso de la tierra en 
la Pampa con
siste en un ciclo de rotaci6n de cultivos de tres o cuatro
 
afios, que se inicia con papa (v~ase el Cuadro X-2). 
 Para el
 
cultivo de la papa, la parcela se fertiliza siempre, tradi
cionalmente con esti~rcol de los animales de la finca, pero
 
en la actualidad, cada vez mns, 
con fertilizante qufmico.
 
Al afio siguiente se siembran mafz y habas, y, casi siempre,
 
no se 
afiade nada de fertilizante. 
En el tercero y cuarto
 
afios, se siembran trigo o cebada en 
la parcela. Durante
 
muchos afios, 
el trigo fue el cultivo favorito para esta
 
parte del ciclo; sin embargo, los bajos precios del trigo y

el mejor mercado de la cebada (especialme-te para cervecerfa)
 
est~n ocasionando un cambio gradual y muchos agricultores de
 
la Pampa est~n sembrando cebada. 
Despu~s de esta secuencia
 
de cultivo, la tierra se deja en barbecho por uno o dos
 
anos. Durante ese tiempo, 
se utilizan los pastos natarales
 
para alimentar ovejas, los pequefios rebafios que mantienen
 
los agricultores de la Pampa para consumo de carne dentro
 
del hogar y para producci6n de lana.
 

La papa se siembra por lo general a finales de octubre
 
y a comienzos de noviembre, o cuando empiecen las lluvias,
 
que se demoran algunas veces hasta diciembre o adn hasta
 
enero. La siembra de trigo, cebada y habas se 
efectla a
 
continuaci6n. El mafz, que como 
las habas, se cultiva
 
generalmente para consumo familiar, se 
siembra a comienzos
 
de octubre, antes de la papa, y se cosecha en marzo y abril.
 
La cosecha de papa comienza en abril y continda durante
 
mayo. 
El trigo y la cebada se cosechan en mayo y junio.
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Cuadro X-2. Rotacion de Cultivos en la
 
Region de Yamparaez
 

Estaci6n de Estaci6n de
 
Afio Cultivo siembra cosecha
 

1 Papa octubre-noviembre marzo-abril
 
2-3 Malz/ comienzos de octubre marzo-abril
 

Habas diciembre-enero mayo-junio
 
4 Trigo/ diciembre-enero mayo-junio
 

Cebada diciembre-erero mayo-junio
 
5 Barbecho
 

6 Barbecho
 

Fuente: RRNA, basada en informaci6n de entrevistas.
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T~cnicas Agrfcolas
 

La siembra de papa y mafz se efectda con un arado
 
superficial tirado por bueyes. 
 Una gran parte do las familias
 
de la regi6n de Yamparaez no tienen una yunta de bueyes y
 
por eso es tradicional alquilarla, en general con un yuntero,
 
de cualquier vecino que tiene a un costo de $b 250 diarios
 
mxs la alimentaci6n para el yuntero. 
El uso de tractores se
 
estg generalizando en la Pampa para el cultivo de cereales.
 
Las entrevistas con agricultores de la Pampa indican que la
 
mitad de las familias de esa zona estgn alquilando tractores,
 
a $b 250 por hora, para el arado de los campos que se van a
 
sembrar de trigo o cebada.
 

Los c~lculos locales del ndmero de hect~reas arables
 
con bueyes por dfa y por hora 
(para el tractor) variaron
 
mucho, lo que refleja una diferencia en el tiempo real de
 
arado ocasionada por la calidad del suelo, la pedregosidad y
 
el declive; sin embargo, al parecer, existe una equivalencia
 
aproximada entre un dfa de trabajo por una yunta de bueyes y
 
una hora de arado con un tractor de 60 a 80 caballos. El
 
tiempo normal es de tres a cinco dfas y de tres a cinco
 
horas, respectivamente, por hect~rea. 
Dado el costo extra
 
de la alimentaci6n del yuntero (y en algunos casos de su
 
familia) por varios dfas y el requisito adicional de tiempo,
 
el alquiler de un tractor para arado cuando sea posible
 
resulta m~s econ6mico para el agricultor que no tenga su
 
propia yunta, y es 
esa economfa la que estS promoviendo el
 
mayor uso de tractores en la Pampa. Por supuesto, la p~rdida
 
de ingresos que van a tener los propietarios de los bueyes
 
se debe tener tambi~n en cuenta al calcular los costos y
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beneticios de un sistema basado en el uso de tractores.
 

Hasta cierto punto, se est~n utilizando tractores tambi~n
 

para la cosecha de cereales.
 

La mayor parte del arado se ha realizado con dos
 
tractores de 60 caballos de propiedad particular 'e personas
 
pertenecientes a la comunidad de Lavadero en la Pampa. 
Una
 
persona de Yamparaez tiene un pequefio tractor de 36 caballos
 

y en Pajcha Pata (una extensi6n de la comunidad de la Pampa
 
Yampara) se ha puesto otro tractor grande en functionamiento
 

recientemente. Tambi~n funcionan en el 6rea los dos tractores
 

de PIL, con los que se efectda casi en forma exclusiva el
 
arado en las explotaciones de los campesinos que participan
 

en el programa lechero de PIL.
 

Es preciso incluir al ganado lechero en cualquier
 
discusi6n sobre producci6n agrfcola en la zona de Yamparaez.
 
Aunque no se le considera como parte tradicional de la
 
producci6n agrfcola en la Pampa, la industria lechera se
 
est6 estableciendo allg con la ayuda del Programa de Fomento
 

Lechero administrado y subvencionado por PIL (v~ase el
 

Capftulo XI).
 

Tenencia, Uso y Disponibilidad de la Tierra
 

La Pampa de Yamparaez y los valles adyacentes consti
tuyen una zona de exhaciendas que fueron expropiadas y
 
redistribuidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria
 

durante los afios 50 y a comienzos de los 60. La reforma
 
agraria no logr6 una distribuci6n completamente equitativa
 

de los latifundios expropiados.
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Proceso de la Reforma
 
Agraria en ia Zona
 

Con anterioridad a la reforma, la mayorla de los lati
fundios en la zona de Yamparaez se dividieron en parcelas de
 

gran tamafio, para ser administradas por colonos llamados
 

arrenderos, que a cambio cortribufan con una cierta cantidad
 

de trabajc a la hacienda. Esos arrenderos subarrendaban
 

pequefias parcelas de tierra a otros individuos (arrimantes)
 

a cambio de un tiempo de trabajo determinado que formaba
 
parte de la obligaci6n que tenla el arrendero para con la
 
hacienda. 
Con la reforma, las tierras de las haciendas se
 
distribuyeron entre los colonos oficialmente reconocidos por
 
6stas -- los arrenderos -- y se prest6 poca atenci6n a las
 

familias que las hablan tomado en alquiler.
 

Los arrimantes que no tenfan tierra ninguna formularon
 

quejas ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que
 
dieron origen a una segunda distribuci6n. Sin embargo,
 

puesto que la mayor parte de las tierras de la hacienda ya
 
se hablan parcelado, esas concesiones sccundarias a las
 
familias de los arrimantes eran muy peque.as. Los documentos
 
archivados en la Oficina Departdmental de la Reforma Agraria
 
en Sucre revelan que para acomodar nominalmente las quejas
 
de los arrimantes, los jueces de la reforma, en general,
 

reducian el terreno que le quedaba al propietario en un
 
pequefio porcentaje y distribulan esas tierras adicionales,
 

concediendo a los arrimantes parcelas muy pequelas que
 
oscilaban entre media y dos hect~reas, y dejando intactas
 
las concesiones de tierras a los colonos que tenlan condici6n
 
de arrenderos. Seg~n los datos obtenidos en las entre

vistas, algunos individuos como los mayordomos y los capataces
 
de la hacienda, asl como ciertos dirigentes de los sindicatos
 

http:peque.as
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campesinos recibieron tambi~n concesiones de tamafio excesivo,
 

a veces tres o cuatro veces el tamafio de la concesi6n
 

promedio.
 

Distribuci6n actual
 
de la Tierra
 

Como resultado de este proceso de distribuci6n no muy
 
equitativo y de cargcter poiftico, las propiedades de la
 

Pampa en la actualidad varlan de pequefias parcelas de menos
 

de media hectgrea a extensiones de mds de 20 hectdreas. De
 
los datos sobre tenencia de tierras bajo la Reforma Agraria
 

obtenidos para cuatro comunidades de la Pampa, se determin6
 

que el 23 por ciento de las familias campesinas estudiadas
 

tenlan menos de 2 hectgreas; el 39 por ciento tenla entre
 

dos y seis hectgreas, mientras que otro 38 por ciento tenla
 

m~s de seis y hasta 25 hectdreas (Cuadro X-3).
 

Nuestra muestra, que abarc6 las propiedades de 194
 
familias de la Pampa, indica que el tamafio promedio de la
 

finca es 5,4 hectdreas, y el tamafio medio es un poco inferior
 
1
a las 4,9 hectdreas. Por causa de una tasa muy baja de
 

crecimiento de la poblaci6n y de emigraci6n, no ha habido
 

ninguna parcelizaci6n de importancia en los afios posteriores
 

a la Reforma Agraria.
 

1. Estimaciones de diferentes fuentes para otras comunidades
 

de la zona de Yamparaez:
 

* Tarabuco tienden a ser relativamente sarccidas.
 

. Pampa Yampara con promedio de 5 ha. (ACLO, "Sondeo Cultural..." 

. Huangacancha con rango de 4 a 41 ha. (Univ. Naval). 

. Alcantarl con promedio entre 3 a 8 (opini6n de varios dirigentes. 

. Vila-Vila con promedio de 5,8 ha. (ACLO, "Sondeo Cultural..." 

Tarabuco con promedio de 8,95 ha. (Univ. Laval) 
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Cuadro X-3. 
 Tenencia e Tierra en Quatro Comunidades
 
de Pampa e Yamparaez
 

Quirahuani Qompuco Lloquis Esquisma Muestra 
Combinada 

Hectareaje 308 267 150 328 1.053 
No. Familias 49 56 37 52 194 
Promedio 6.28 4.77 4.05 6.30 5.4 
lo Cuartilo 4.11 1.95 2.05 1.00 2.3 
Medio 6.25 4.00 4.00 5.40 4.9 
30 Cuartilo 
Rango 

7.55 
0.88-

7.00 
0.64-

5.50 
0.12-

9.70 
0.10-

7.6 
0.10-25.55 

25.55 14.00 8.70 23.00 

---------------- Por Ciento---------------------
Distribuci6n
 
de Familias:
 

0-2 Ha. 12 25 22 31 23
 
2-4 10 23 24 15 18
 
4-6 26 21 33 6 
 21
 
6-8 30 
 9 19 4 15
 
8-10 12 14 3 
 21 13 
10 y mas 8 7 0 23 10 

1. Estas contas fueron elaboradas en diferentes afios:
 
Quirahuani 1957, Qompuco 1962, Lloquis 1958, Esquisma 1955.
 
Sin embargo el ndmero de familias en estas comunidades no ha
 
cambiado sustancialmente.
 

2. Las 194 familias representan una muestra de casl 11
 
por ciento de aproximadamente 1800 familias campesinas
 
dedicadas a la agricultura en la zona.
 

Fuente: Cartas Topogr~ficas del Instituto de Reforma
 
Agraria, 1962.
 



X.17
 

Agricultores sin Tierra
 

Aproximadamente el dos por ciento de los agricultores
 

en la Pampa de Yamparaez carecen totalmente de tierra. Casi
 

todos ellos viven en la amplia comunidad nucleada del valle
 

de Sotomayor. Ademgs de trabajar como jornaleros, algunas
 

de estas familias cultivan pequefias parcelas temporales en
 

suelo aluvial flojo del lecho del R1o Pillcomayu que, al
 

comienzo de las lluv-as, es arrastrado por la corriente.
 

Se ha informado que en algunas Areas de la provincia de
 

Yamparaez los exarrenderos contindan alquilando parte de sus
 

tenercias a familias sin tierra a cambia de exacciones de
 

trabajo. *se no es el caso en la Pampa. Los agricultores
 

que tienen pequeias extensiones a veces toman la tierra en
 

alquiler de otros miembros de la comunidad pero el pago se
 

hace en dincro, no en trabajo, al bajo precio de $b 200 a $b
 

500 al afio por hect~rea.
 

Otra forma de obtener tierra adicional que se presenta,
 

aunque en forma limitada, en la Pampa es una especie de
 

aparcerla que se llama "partida" o "sociedad". El. agricultor
 

que tiene tierra extra suministra una yunta de bueyes para
 

la siembra y generalmente el fertilizante, mientras que el
 

campesino sin tierra aporta su trabajo y, en general, la
 

semilla. La cosecha se divide entre los dos. Los t~cnicos
 

de amplia experiencia en la Pampa calculan que no ms del
 

20 por ciento del cultivo de la zona se efectda bajo esos
 

arreglos.
 

Las familias que tienen extensiones inadecuadas o
 

apenas adecuadas para subsistencia aumentan sus existencias
 

de g~neros alimenticios ayudando en las cosechas de sus
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vecinos m~s afortunados donde reciben pago en especie por su
 

trabajo ademds de alimentos y bebidas gratuitos. Los hombres
 

de las familias sin tierra a veces viajan a otros lugares, y
 
pasan una o dos semanas en otras provincias trabajando en la
 

cosecha de papa y recibiendo pago en especie, normalmente
 

una arroba o menos por un dfa de trabajo. Hasta el 30 por
 
ciento de los j6venes de todas las familias de la Pampa
 

salen de la zona durante la estaci6n de invierno (junio a
 

septiembre) cuando la agricultura es inactiva para buscar
 

trabajo como jornaleros en Santa Cruz, Cochabamba y otras
 

localidades de Bolivia y adn de la Argentina.
 

Patrones Tradicionales de
 
Tenencia de Tierras
 
entre Zonas
 

Algunas familias de la Pampa han podido mantener un
 
patr6n prehisp~nico de utilizaci6n de recursos que ha sido
 

descrito por los eruditos andinos como el "archipi6lago
 
'' 
vertical." El patr6n tfpico consiste en una comunidad
 

agrfcola cuyo ndcleo de poblaci6n estA localizado a gran
 

altura en la zona de la puna. Esos agricultores son duefios
 

de tierras en alturas menores en zonas distantes del lugar
 

donde estdn radicados. Las cultivan, coordinando sus
 

movimientos con los requisitos del sector agrfcola de las
 
diversas zonas y viajando regularmente entre dos o mds
 

puntos. En este caso, los agricultores de la Pampa tienen
 

acceso a los valles irrigados o son duefios de 6stos en la
 

zona del Rfo Chico, en donde cultivan principalmente fruta,
 

y usan las zortas de pastoreo de las pendientes del Rio
 

Pillcomayu para los bueyes.
2
 

1. John V. Murra. "El Control Vertical de un M~ximo de
 
Pisos Ecol6gicos en la Economla de las Sociedades Andinas,"
 
En Ifigo Ortiz de Zdfiiga, Visita de la Provincia de
 
Le6n de Hu~nuco (1562), Tomo 2, (Hugnco, Per5:
 
Universidad Nacional Hermilio Valdiz~n, 1972), p~gs. 429-476.
 

2. Comunicaci6n verbal de Antonio Ugarte de Agrocentral,
 
y Rolando Romero de IBTA, Sucre.
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Impacto en el Estudio
 
de Factibilidad
 

El sistema de la tenencic de tierra en la Pampa de
 

Yamparaez presenta ciertos problemas, al igual que ciertas
 

ventajas, para la planificaci6n de una cooperativa. En
 

contraste con la regi6n de Rfo Abajo donde existe una
 

extensi6n de tierra de tamafio relativamente uniforme, es
 

preciso teneY en cuenta los diversos tamafios de las pro

piedades de la Pampa de Yamparaez al identificar los bene

ficiarios de la cooperativa. Como se mencion6 antcrLormente,
 

dentro de la planificaci6n de la cooperativa, debe haber un
 

mecanismo que permita incluir entre los socios a los agri

cultores de bajos ingresos y baja producci6n. Adem.s, la
 

admisi6n como socio debe estar limitada a quienes est~n
 

empleados en el sector agrlcola.
 

Aunque un aspecto del patr6n de tenencia crea problemas
 

en la determinaci6n del grupo-objetivo del proyecto, otra
 

caracteristica, el sistema de tenencia comunal, puede con

stituir una ventaja para el desarrollo de la cooperativa.
 

En toda la regi6n de Yamparaez, las extensiones de tierra
 

comunal, que ya estgn siendo trabajadas colectivamente por
 

los agricultores, podrfa ser tierra "cooperativa" (V~ase
 

Capitulo XI). El marco institucional necesario para desar

rollar la cooperativa se encuentra en gran parte en paralelo
 

con el del sistema actual de tierras comunales. La plan

ificaci6n de la cooperativa se deberfa basar en esta estructura
 

institucional ya existente, siempre que sea posible.
 

Adem~s, el nivel actual de ingresos de la poblaci6n
 

agr~cola cue tiene su base en Yamparaez habrg de tenerse en
 

cuenta al considerar la factibilidad del proyecto de la
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cooperativa. Es posible aproximar el ingreso de la familia
 

del sector agrfcola multiplicando la cantidad de los pro

ductos agrfcolas obtenidos por el precio de venta del producto.
 
Con base en los resultados de que el tamafio promedio de cada
 

propiedad es de 5,4 hect~reas y de que 1-2 hect~reas de esa
 
cantidad se dejan en barbecho en cada estaci.6n, se puede
 

concluir que, en promedio, se cultivan aproximadamente 4
 

hect~reas en cada estaci6n.
 

Si se siembra una hectdrea de trigo, una de papa, y una
 

de malz y una de cebada, se podrfa esperar, con base en la
 
informaci6n obtenida de los agricultores de Yamparaez, que
 

los rendimientos serfan los siguientes (Columna 2):
 

Cultivo No. de hectdreas 
Rendimiento por 
quintal/ha. 

Precio por Precio X 
quintal rendimiento 

Trigo 1 12 $b 200 $b 2.400,0 
Papa 1 100 $b 200 $b20.000,0 

Mafz 1 25 $b 320 $b 8.000,0 

Cebada 1 15 $b 245 $b 3.675,0 

Total 4 $b34.075,0 

1. Este cdlculo bruto del ingreso de la familia no se ajusta
 
por ingresos no agrfcolas de los hogares campesinos, ni por
 
costos de producci6n agrfcola (por ejemplo, costos de capital
 
y de mano de obra).
 

Los campesinos notificaron tambi~n el nivel promedio de
 
precios para los rendimientos en la columna (4) anteriormente.
 

Al multiplicar la cantidad por el precio de cada cultivo y
 
al sumar esas cantidades (columna 5), el nivel de ingresos
 
por familia por la producci6n y venta del producto agrfcola
 

es de $b 34.000,00, equivalente a US$ 1.360 por familia. En
 

http:estaci.6n


X.21
 

promedio, hay cinco miembros en cada familia, de modo que el
 
ingreso per capita del sector agrfcola en Yamparaez serfa
 
de US$ 272,00, que es inferior al nivel-objetivo de la AID
 

de US$ 350,00.
 



XI. CARACTERISTICAS SOCIALES Y CULTURALES Y SUS
 
CONSEQUENCIAS PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL YAMPAREAZ
 

Las caracterfsticas sociales y culturales de la zona de
 

Yamparaez constituyen consideraciones importantes en la
 

planificaci6n de las actividades de las cooperativas. Los
 

rasgos socioculturales de !as comunidades de Yamparaez son
 

en muchos aspectos similares a los de la regi6ri de Rlo
 

Abajo, a pesar de la diferencia 1ingufsticao Existe en esta 

regi6n tanto como en Rlo Abajo una s6lida tradici6n de
 

cooperaci6n voluntaria e igualitarismo. Las organizaciones
 

comunitarias ya establecidas en la regi6n de Yamparaez, como
 

la Cooperativa Alcantarf y las Juntas de tuxilio Escolar 

sirven de excelente ejemplo del entusiasmo de la comunidad
 

por las actividades colectivas.
 

Caracterlsticas Culturales
 

Los principios culturales de la regi6n de Yamparaez
 

fomentan la propiedad y la utilizaci6n de recursos en comdn,
 

adem~s de la participaci6n y la responsabilidad de la comuni-

dad. La homogeneidad de esta cultu.a indfgena resulta
 

directamente de las normas sociales y culturales que comparte
 

la gente de las comunidades de la Pampa de Yamparaez.
 

Aunque existen diferencias entre las culturas de Yamparaez y
 

de Rfo Abajo, las similitudes de las dos culturas son, en
 

realidad, sorprendentes. Se explica en parte por la herencia
 

comCin de participaci6n en la civilizaci6n pre-hisp~nica y la
 

tenacidad con que la gente del agroboliviano ha mantenido las
 

costumbres de sus artepasados.
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Comaris6n de Las Culturas
 
de Ro Abajo y Yamparaez
 

Una distinci6n b~sica entre las dos culturas es el
 

idioma. El quechua, no el aymara, es la lengua vern~cula
 

hablada en Yamparaez. El espafiol se usa mayormente en el
 

mercado y en otras transacciones comerciales. Se calcula
 

que solo el 10 por ciento de la poblaci6n campesina habla
 

espaol corrienternente, aunque el 25 por ciento tiene un
 
ismo.1
conocimiento somero del 


Otra diferencia de las dos sociedades es la cultura
 

mucho ms tradicional de Yamparaez en comparaci6n con la de
 

Rfo Abajo. No hay ningdn indicio de que la poblaci6n se
 

vaya a convertir al protestantismo. Por el contrario, el
 

pueblo de Yamparaez continua devotamente adherido al cato

licismo. La Iglesia Cat6lica actda como una fuerza unifi

cante entre las diferentes comunidades de la regi6n de Yam

paraez. Durante ciertas festividades cat6licas celebradas
 

por diversas comunidades, la poblaci6n de la regi6n se
 

redne en la aldea de Yamparaez hecho que permite intercambio
 

de ideas y opiniones. La importancia hist6rica de la Iglesia
 

Cat6lica y sus influencia en las normas culturales de la
 

regi6n de Yamparaez continda siendo clave para entender la
 

estructura de la sociedad local.
 

Las mujeres de Yamparaez desempefian una funci6n esencial
 

en la producci6n agrfcola y en el funcionamiento de la
 

1. Alb6, Javier, Lengua y Sociedad en Bolivia 1976,
 
Proyecto INE. Naciones Unidas, 1980.
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explotaci6n agrfcola. Consideradas en muchos aspectos como
 
iguales al hombre, las mujeres de Ya!paraez controlan en
 
gran parte los gastos de la familia y de la faena agrfcola.
 

Sin embargo, las mujeres que no son cabeza de familia no
 
asisten generalmente a las reuniones polfticas o de la
 
comunidad. Teniendo en cuenta que la comercializaci6n es
 
una actividad secundaria de la agricultura de Yamparaez,
 

las mujeres llevan su producto, por lo general, papa, al
 
mercado solo unas pocas veces al afio.
 

Las formas indfgenas de intercambio de trabajo y de
 
trabajo cooperativo contindan siendo un aspect3 vital del
 
orden socioecon6mico de la Pampa de Yamparaez. Todos los
 
agricultores de la regi6n suplementan la mano de obra de la
 
finca familiar durante los perfodos de mayor trabajo, mediante
 
acuerdos habituales para intercambio de d:as de trabajo con
 

otras fincas de la comunidad. Esa relaci6n de intercambio,
 
llamada ayfii en quechua, exige una estricta reciprocidad en
 
horas d-9 trabajo (por ejemplo, un dfa de cosecha de papa se
 
devuelve con otro dfa de cosecha de papa)n no obstante, las
 
deudas contraldas por ayni no tienen que pagarse dentro de
 

ningln plazo determinado.
 

Muchas familias campesinas de la regi6n usan tambi~n
 
el festival de trabajo indfgena, mink'a. La anfitriona
 
prepara grandes cantidades de alimentos y bebidas (chicha v
 
alcohol) comunes en la festividades, luego anuncia el evento
 
e invita a algunos o a todos los miembros de la comunidad a
 
participar. Todos los trabajalores (hombres y mujeres) y
 
sus 
familias estan servidos alimento y bebidas alcoh6licas
 

durante el dfa de trabajo e inclusive poi la noche cuando
 
termina el trabajo. En las mink'as de cosecha, los traba
jadores reciben, por lo general, una pequefia parte de 6sta.
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La mayorla de las parcelas de propiedad colectiva de
 
las comunidades y las cooperativas de la 
zona son cultivadas
 
por el sistema de mink'as. Los 40 
socios de la Cooperativa
 
Agrfcola Alcantari cultivan 12 hect~reas de papa cada aFo en
 
esa forma, y alcanzan a realizar toda la operaci6n en un
 

solo dla.
 

Organizaci6n de la Comunidad a Nivel Local
 

Sistemas de Autoridad
 

En las comunidades de la Pampa de Yaiparaez, el sistema
 
tradicional de autoridad local de los alcaldes continda
 
funcionando junto con la estructura sindical creada en la
 
4poca de la revoluci6n de 1952. 
 Cada comunidad nombra uno o
 
dos alcaldes para un mandato de un afio. 
Todos los hombres
 
adultos capacitados deben tomar turnos como alcaldes. Un
 
agricultor de la Pampa explic6 que en realidad los alcaldes
 
no son 
"elegidos" sino que cada hombre responsable acepta el
 
turno cuando la comunidad lo llama a desempefiar ese cargo.
 
Los alcaldes son ratificados en 
su cargo por el Corregidor
 
de Yamparaez, o a veces por el p~rroco local, si el Corregidor
 
no est6 disponible en el momento en que 
se celebran las
 

ceremonias de posesi6n.
 

Cada comunidiad escoge tambi~n una 
lista completa de 12
 
secretarios sindicales. 
 El Secretario General 
se llama
 
comdnmente dirigente en esta zona. 
 En algunas comunidades
 
de la Pampa, los Secretarios ejercen su cargo por un aio, en
 
otras, por dos. Todas las comunidades de la Pampa y los
 
valles adyacentes pertenecen a la Central del Sindicato
 
Regional en Yamparaez, donde se 
mantiene una oficina. Las
 
reuniones de los representantes de las multiples comunidades
 
que pertenecen a la Oficina Central de Yamparaez solo 
se
 
celebran raras veces, para fines especiales como la visita
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de algdn dignatario del gobierno o de un importante dirigente
 

sindical. La reuni6n de representantes de todas las familias,
 

a nivel de la comunidad, se celebra, no obstante, cada mes
 

en la mayorfa de las comunidades de la Pampa.
 

En la regi6n de la Pampa de Yamparaez los sistemas de
 
autoridad nuevos y antiguos no representan elementos diferentes
 

en la comunidad ni conflictos de metas e intereses sino m~s
 

bien parecen complementarse y fortalecerse mutuamente. Los
 

pequeflos agricultores de la zona, cuando fueron interrogados
 

sobre sus autoridades locales, se refirieron, en general, a
 
los alcaldes y a los dirigentes sindicales al mismo tiempo.
 

Las entrevistas hechas en el campo relevaron que las disputas
 

surgidas entre los miembros de la comunidad son resueltas
 

con la participaci6n de los alcaldes y de los dirigentes
 

sindicales en la adjudicaci6n. Adem6s de las obligaciones
 

seculares que comparten con los dirigentes sindicales, el
 

alcalde tiene tambi~n la responsabilidad ritual del bienstar
 

espiritual de la comunidad. La esposa del alcalde comparte
 
con 6ste muchas de las obligaciones rituales del cargo.
 

Produccion Lechera de PIL:
 
Programa de Fomento Lechero
 

PIL ha establecido un pruyecto en la zona de Yamparaez
 

para estimular a los pequefios agricultores a trabajar en
 

lecherla. En sus dos afios de operaci6n, el Programa de
 

Fomento Lechero ha incorporado 77 familias campesinas en el
 
grea de la Pampa de Yamparaez. Se evaldan los recursos de
 
los agricultores interesados y si son aceptados al programa,
 

reciben cr~dito y asistencia para la compra de una o dos
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vacas de razas mejoradas (Holstein de Cochabamba). Son
 

luego elegibles para recibir servicios de extensi6n de dos
 

agr6nomos y un veterinario empleados por el proyecto PIL.
 

Reciben tambi~n instrucci6n y gula para preparar forraje
 

para las vacas y tienen acceso a los tractores de PIL para
 

sembrar los cultivos forrajeros. PIL tiene tambifn un
 

servicio de recolecci6n de leche y ha construido varios
 

centros de accpio en la zona.
 

La meta final del proyecto PIL es aumentar la producci6n
 

de leche en la zona de Sucre para satisfacer la capacidad de
 

la planta de PIL en Sucre que es de 8.000 litros diarios. El
 

proyecto est6 recilbiendo subsidios por medio de varios
 

canales inclusive el Programa Mundial de Alimentos y la
 

Empresa de Industrias L~cteas de la Corporaci6n Boliviana de
 

Fomento. Los recientes cambios en personal en PIL, causados
 

principalmente por presiones polfticas, han creado cierta
 

incertidumbre sobre el futuro del Programa de Fomento Lechero.
 

Juntas de Auxilio Escolar
 

En casi todas las comunidades de la Pampa de Yamparaez
 

existen escuelas pequefias de una o dos salas y tres o cuatro
 

grados. Cada comunidad mantiene un comit6 local de auxilio
 

para su escuela, llamado Junta de Auxilio Escolar. La
 

estructura de esos comit~s varla de una comunidad a otra
 

dentro de la regi6n; sin embargo, todos parecen tener por lo
 

menos seis miembros, algunos de los cuales son responsables
 

por el cultivo de la huerta escolar mientras que otros se
 

turnan para preparar el desayuno para los escolares con los
 

productos alimenticios obtenidos de C~ritas y para ayudar a
 

los maestros de la escuela en otras tareas. La participaci6n
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como miembro de la Junta de Auxilio Escolar, que se renueva
 
cada afio, rota entre todos los miembros de la comunidad que
 
tienen niflos de edad escolar, Los c6nyuges generalmente
 

sirven juntos en el cargo. Para la educaci6n escolar despu~s
 
del tercero o cuarto grado, los nifios deben asistir a los
 
Ndcleos Escolares en Huasacancha, Sotomayor o Yamparaez.
 

Centros Madre--Niflo
 

En muchas comunidades de la zona de la Pampa se han
 
organizado Centros Madre-Nifio (antiguamente conocidos con el
 
nombre de Clubes de Madres) con la ayuda del personal de
 

C~ritas. La supervisi6n de ese programa en ei 6rea de la
 
Pampa acaba de pasar de Ccritas a Agrocentral, segln lo
 
expresado por el presidente de Agrocentral, Juan Torricos.
 

Adems de charlas sobre nutrici6n, higiene y cuidado
 
infantil, los grupos Madre-Nifio ensefian tambi4n trabajos
 

manuales como tejido y costura en m~quina, y suministran
 
canales para la corercializaci6n de esos artfculos. El
 
grupo religioso llamadn Madres Cruzadas, que tiene un centro
 

bien establecido en el pueblo de Yamparaez, ha desempeflado
 
tambi~n una funci6n muy importante en la organizaci6n y
 
supervisi6n de las actividades de estos grupos femeninos en
 

la zona de Yamparaez.
 

Experiencias Previas de Cooperativas en Yamparaez
 

En la zona de la Pampa de Yamparaez coexisten dos focos
 
independientes y bastante diferentes de desarrollo de coopera
tivas. Uno de 6stos se estableci6 bajo la supervisi6n del
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Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con ayuda
 

de fondos de CROFOC. El otro es el resultado de los esfuerzos
 

en materia de educaci6n y organizaci6n realizados por Acci6n
 

Cultural Loyola (ACLO), con base en Sucre. Para sentar la
 

base de nuestro an6lisis de factibilidad social, es preciso
 

hacer una breve presentaci6n de la estructura y el funciona

miento de cada una y de las relaciones existentes entre las
 

dos.
 

Cooperativa Alcantar
 

La Cooperativa Agrfcola Alcantarl Limitada fue organizada
 

en 1968 por un grupo de 16 pequefios agricultores de la
 

comunidad de Alcantarf en la Pampa. Uno de sus principales
 

objectivos durante los primeros ahos fue la utilizaci6n por
 

la cooperativa de "parcelas colectivas" concedidas a la
 

comunidad en la 6poca de la Reforma Agraria. La cooperativa
 

creci6 lentamente. Para 1976 escasamente se habfa duplicado
 

el nnmero de socios. En este momento, como resultado de las
 

solicitudes formuladas al SNDC para asistencia t6cnica, la
 

Cooperativa Alcantarf se ha incluido en el Proyecto de Co

operativa Integrales, que en ese entonces estaba administrado
 

por el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad.
 

Bajo la 6gida del Proyecto de Cooperativas Integrales,
 

Alcantarl abri6 sus puertas a socios de las comunidades
 

vecinas. Varios pequefios agricultores de Laimifia, Kompuco,
 

San Juan, Pulqui, Quirahuani y del pueblo de Yamparaez
 

ingresaron a la cooperativa. Los socios de cada una de
 

estas comunidades formaron comit~s auxiliares, secdn el
 

modelo integral; celebran las reuniones necesarias y toman
 

sus propias decisiones sobre asuntos concernientes a los
 

socios en sus comunidades.
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Con la ayuda del SNDC la cooperativa inici6 un intenso
 

programa de construcci6n que, con el tiempo, di6 como resultado
 

la construcci6n de una complejo cooperativo en Alcantarf que
 

comprende locales para una oficina, un almac6n para la
 

cooperativa, una bodega para insumos agrfcolas y artfculos
 

de consumo, alojamiento para un agr6nomo, un silo adecuado
 

para 1000 qq de papa, y un cobertizo para guardar herramientas
 

y fertilizante. Este complejo se construy6 de acuerdo con
 

el plan de autoayuda del SNDC que exige que la mStad del
 

costo (principalmente en mano de obra y materiales disponibles
 

localmente) sean sufragado por los beneficiarios.
 

La Cooperativa Alcantarl recibi6 tambi~n asistencia
 

t~cnica de los agr6nomos del SNDC y de los especialistas en
 

educaci6n de la cooperativa, y pr6stamos de CROFOC para la
 

compra de fertilizantes y plaguicidas para su cultivo de
 

papa. Con esos insumos, los agricultores de la zona de
 

Alcantarl comenzaron a obtener aumentos sustanciales en el
 

rendimiento. Los que tenfan tierras cultivables de sobra
 

aumentaron el ntimero de hect~reas sembradas de papa, a tal
 

punto que (adem~s de las parcelas cultivadas colectivamente)
 

la mayorla de los socios de Alcantarl siembran dos o tres
 

hect~reas de papa, en contraste con 1/2 o 1 hect~rea cultivadas,
 

generalmente, en otras partes de la Pampa.
 

Con este estlmulo, muchos m~s agricultores entraron
 

como socios a la Cooperativa Alcantarf. En la actualidad,
 

6sta tiene 200 socios de siete comunidades.
 

Cuadro XI-I. Numero de Socios de la Cooperativa Alcantarl
 
por Comunidad, 1981
 

Alcantarl 49
 
San Juan 35
 
Pulqui 10
 
Quirahuani 31
 
Laimina 26
 
Kompuco 20
Yamparaez 29
 

Fuentes: Deliberaciones con el Presidente de Alcantarl Ltda.
 
y con el Asesor en Administr~n Rural, que efecto el estudio
 
Laval-IBTA en Elcantarl.
 



XI. 10
 

Cuando el Proyecto de Cooperativas Integrales ccmenz6
 
a ser patrocinado el alio pasado por ONCICOOP/FENACRE y no
 
por SNDC, la Cooperativa de Alcantarf no recibi6 m~s fondos
 
de CROFOC ni asistencia t&cnica. Desde entonces, la cooperativa
 

ha tratado de mantener su servicio de cr~dito para los
 
socios negociando directamente con el Banco Agrcola en Sucre
 

la pr6rroga de su pr~stamo inicial.
 

El Presidente y el Secretario de la cooperativa explicaron
 
al grupo del estudio de factibilidad que la Cooperativa
 

Alcantari ha establecido relaciones, en forma independiente,
 
con la Cooperativa Tahuantinsuyu de Betanzos, a fin de
 
obtener fertilizante a mejores precios que los disponibles
 

por medio de los canales ordinarios en Sucre.
 

La direcci6n de la cooperativa, que no ha cambiado en
 
tres aios, lament6 el cese de ayuda de SNDC, Se quej6 de
 
la falta de personal con experiencia y de las dificultadev
 

de manejar las operaciones de la cooperativa sin gula
 

t~cnica. La idea de una cooperativa a nivel regional con
 
asistencia t6cnica de ONCICOOP fue recibida muy favorablemente
 

por la direcci6n de la Cooperativa Alcantarl.l
 

Cooperativa Guadalupe Yamparaez
 

La Cooperativa Multiactiva Guadalupe Yamparaez Ltda. se
 
form6 en abril de 1979 con un grupo inicial de 35 socios
 
provenientes de varias comunidddes de la Pampa y de los
 
valles adyacentes. El pArroco de Yamparaez, en calidad de
 

1. Por recomendaci6n de un miembro del grupo ONCICOOP 
no se
 
pidi6 informaci6n detallada a la oficina del SNDC en Sucre
 
sobre las actividades de la Cooperativa Alcantarf Ltda. y la
 
funci6n de rsa oficina en el desarrollo de la misma.
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representante de ACLO, tuvo una funci6n decisiva en los
 

esfuerzos de organizaci~n. Se obtuvo un pr~stamo de $b
 
100.000 a largo plazo para la cooperativa (1 por ciento) de
 
un grupo de j6venes aleman. Esto, junto con las cuotas de
 

$b 300 (m~s $b 50 de inscripci6n) recibidas de los socios,
 

suministr6 el capital de trabajo de la cooperativa.
 

En la actualidad, la Cooperativa Guadalupe Yamparaez
 

tiene 247 socios en 17 comunidades de la regi6n de la Pampa
 
de Yamparaez, y todos son pequefios agricultores (Cuadro X-l,
 
X-2). Se neg6 la admisi6n expresamente a los tenderos de
 
Yamparaez, maestros de escuela y otros que no podfan con

siderarse como pequefios agricultores. La cooperativa
 

emplea un promotor, un gerente y un almacenero. Todos tres
 
son de familias campesinas de la Pampa y reciben el adiestramiento
 

necesario para su empleo en cursillos ofrecidos por ACLO.
 

Cuadra XI-2. Ndmero de Socios de la Cooperativa
 
Guadalupe Yamparaez por Comunidad, 1981
 

San Jos6 de Molles 19
 
Sauce Pampa 18
 
Erapampa (Escana) 3 
Escana 5
 
Carama 13
 
Kota 7
 
Sirichaca 21
 
Lavadero 3
 
Huasacancha 3
 
Sorojchi 7
 
Concepci6n 10
 
Kompuco 3
 
Pampa Yampara 4
 
Quirahuani 1
 
San Antonio 13
 
Yamparaez 22
 
Sotomayor 95
 

247
 

Fuente: Listas suministradas por el gerente y el almacenero
 
de la Cooperativa Guadalupe Yamparaez.
 



X.12
 

El promotor recibe adiestramiento como especialista
 

lego en el uso de fertilizantes e insecticidas, dosificaci6n
 

ovina, vacunaci6n de animales y otras labores tdcnicas. El
 

promotor sostiene conversaciones informales en las comunidades
 

de la zona destinada a educar al p~blico sobre las ventajas
 

de la organizaci6n de cooperativas. El organiza tambi~n la
 

siembra de parcelas de papa de demostraci6n, para estimular
 

el uso de la tecnologla moderna.
 

Lamentablemente, el promotor de la Cooperativa Guadalupe
 

Yamparaez, un hombre joven y dingmico que tambi~n era el
 

Presidente de la Cooperativa, muri6 repentinamente unos
 

dfas antes de la llegada del grupo del estudio de factibilidad.
 

Este triste suceso signific6 que la cooperativa no estuvo
 

funcionando como de costumbre durante la visita del grupo a
 

la zona.
 

Como afiliada de Agrocentral, la Cooperativa Guadalupe
 

Yamparaez recibe asistencia t~cnica de un agr6nomo de Agro

central en sus visitas peri6dicas a la zona. Agrocentral
 

suministra Lambi6n cursillos en educaci6n cooperativa para
 

sus afiliados por medio del Equipo M6vil de Educaci6n
 

(atendido por tres personas) que trabaja estrechamente y
 

coordina sus actividades con el departamento de educaci6n
 

de ACLO.
 

Los principales esfuerzos de la Cooperativa Guadalupe
 

Yamparaez se han centrado en la creaci6n de un almac~n. Este,
 

localizado en la aldea de Yamparaez, suninistra los insumos
 
agrfcolas y los artfculos de consumo para venta a los socios
 

y al pdblico en general, con un descuento del 5 al 10 por
 

ciento en casi todos los artfculos para lo socias. La
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Cooperativa toma en alquiler dos cuartos para el almac~n
 

por $b 250 mensuales y le paga al almacenero un salario
 

mensual de $b 1500.
 

Durante su primer afio de operaci6n, la Cooperativa
 

tuvo un pr6spero negocio de insumos agrfcolas y vendi6,
 

segdn el gerente, 800 sacos de fertilizante que habfa
 

obtenido por intermedio de Agrocentral a $b 660 el saco pero
 

que revendi6 a $b 740. Este afio, la cooperativa vendi6 200
 

sacos de fertilizante, todo lo que pudo obtener del Banco
 

Agrfcola. El fertilizante disponible para la Cooperativa
 

por medio de Agrocentral era mas costoso, por cause de un
 

lamentable error de compra por parte de esa instituci6n,
 

que el obtenido en los canales comerciales ordinarios en
 

Sucre. Por consiguiente, la Cooperativa Guadalupe Yamparaez
 

opt6 por no comerciar en fertilizante durante la dltima
 

estaci6n de siembra.
 

El almac6n de la Cooperativa vende tambi~n productos
 

farmac~uticos con la gufa del personal del Proyecto de Salud
 

Britgnica Boliviano. Hay un acuerdo mediante el cual el
 

grupo medico del proyecto envfa sus pacientes a la Cooperativa
 

Guadalupe Yamparaez para comprar los remedios recetados.
 

El subgrupo Sotomayor de la Cooperativa Guadalupe
 

Yamparaez merece especial menci6n puesto que representa m~s
 

de la tercera parte de los socios de la cooperativa y maneja
 

una "sucursal" del almac~n, cuyo proveedor es el almac~n de
 

la Cooperat.,' Guadalupe Yamparaez. Como se afirm6 anterior

mente, la mayorla de los agricultores sin tierra estdn
 

concentrados en Sotomayor. Muchos, tal. vez la mayorfa,
 

entraron a la Cooperativa con la esperanza de que 6sta les
 

pudiera ayudar a conseguir una distribuci6n de tierras m~s
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equitativa en la zona de Sotomayor. (Gran parte de la mejor
 
tierra cultivable en ese v3lle es utilizada por un individuo
 
que se la compr6 a un ter: ateniente que la administraba
 

desde antes de la reforma agraria.)
 

COINCA, la cooperativa organizada y apoyada por ACLO,
 
que tiene su principal sede en la provincia vecina de Oropeza,
 
tenla algunos socios en ia 
zona de la Pampa de Yamparaez,
 
inclusive un numeroso grupo en Escana, 21 socios 
en Sirichaca
 
y 14 en Carama. 
Algunos de ellos habfan sido socios fundadores
 
de la cooperativa COINCA y no querfan cambiar a una nueva
 
afiliada de Agrocentral, aunque sus asesores de ACLO habfan
 
estado promoviendo la reagrupaci6n. La mayorla de los
 
socios de COINCA en la comuniad de Escana, no obstante, se
 

negaron a cambiar.
 

Otras Cooperativas de la Regi6n
 

Hay otras dos cooperativas en la regi6n de la Pampa de
 
Yamparaez, una en la comunidad de Lloquis, que queda a
 
orillas del camino, y otra en la comunidad aislada de Molleorqo,
 

situada en las colinas al norte de la Pampa propiamente
 
dicha. Ambas son pequeias (Lloquis tiene 37 socios y Molleorqo
 
15) y estdn apenas en la fase inicial de organizaci6n.
 
Ninguna ha obtenido todavfa E.u personerla jurfdica. El
 
estfmulo para la formaci6n de estas dos cooperativas parece
 
radicar en la necesidad inn inente de tener un almacn de
 
propiedad de la comunidad. Los socios del grupo Lloquis le
 
explicaron al grupo del estudio de factibilidad que en su
 
almacen ellos estgn seguros de no ser engafiados con el peso
 

ni el precio, como sucede cuando compran en Sucre.
 

Ambas cooperativas se han incluido en el programa de
 
educaci6n sobre cooperativas de ACLO y Agrocentral. Molleorqo
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ha estado recibiendo cierta asistencia t~cnica y administrativa
 
directamente de la Cooperativa Guadalupe Yamparaez y parece
 
estar pr6xima a ingresar o a ser absorbida por 6sta. A
 
finales del afio pasado, el grupo Lloquis recibi6 un 
cursillo
 
de dos dfas patrocinado por ACLO-Agrocentral sobre organizaci6n
 
de cooperativas, destinado a estimular a la cooperativa de
 
Lloquis a incorporarse a la de Guadalupe Yamparaez en lugar
 
de continuar con su organizaci6n independiente en pequefia
 
escala. Seg~n un especialista en educaci6n :,vc cooperativas
 
de ACLO, ,loquis estaba. pr5cticamente convencida de las
 
ventajas de unir fuerzas con la cooperatila m~s grande pero
 
decidi6 
no hacerlo cuando el Banco Agrcola le concedi6 un
 
pr6stamo para comprar fertilizantes y plaguicidas, Los
 
socios de la cooperativa Lloquis ncs dijeron que preferfan
 
tener su propia crganizaciLn con base e.a la comunidad libre
 
de la influencia de la poblaci6n de Yamparaez.
 

DesarrolLo de Cooperativas en la Zona
 

Dos organizaciones que ya astIn funcionando en la 
zona
 
han efectuado gran parte del twabajo bdsico para el estable
cimiento de una c:ooperativa integral. multicomunitaria en la 
Pampa de Yamparaez. Acci6n Cultural Loyola ha trabajado por 
varios afios en Yaniparaez, al igual que en inuchas otras
 
provincias de Chuquisaca, suministrando educaci6n sobre
 
cooperativas y estimulando la formaci6n de las mismas. Solo
 
en 1980, los grupos de campo de ACLO visitaron la mayorra
 
de las comunidades inclufdas en el estudio I , algunas veces
 
junto con los miembros ael Equipo M6vil de Educaci6n de
 
Agrocentral, 
 en donde dictaron cursillos y sostuvieron
 

1. Comunicaci6n personal de un funcionario del proyecto

de educaci6n de ACLO.
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charlas informales. ACLO tiene un grupo de cuatro t~cnicos
 

agrfcolas (2 agr6nomos, un veterinario y un especialista en
 

fruticultura) que participan, junto con los especialistas en
 

educaci6n sobre cooperativas, en muchos de los cursillos.
 

Por supuesto, es preciso recordar Que estos t6cnicos
 

trabajan en corunidades en todo el Departamento de Chuquisaca
 

y, por consiguiente, el tiempo que le pueden dedicar a una
 

zona en particular es limitado. Esta misma restricci6n se
 

aplica en el caso de los agr6nomos y do otros t6cnicos de
 

Agrocentral que trabajan con 15 cooperativas arilaadas en
 

todo el Departanento do Chuquisaca. (Vease el CuadroXI-2 que
 

enumera las afiliadas do Agrocentral.)
 

A pesar de esas limitaciones, el trabajo de ACLO y 

Agrocentral en promoci6n do coopera+ivas en las comunidades 

de la Pampa de Yamparaez ha sido considerable. En las 

conversaciones sostenidas con los representantes de ACLO 

surgieron varias discusiones do las metas y los mdtodos de 

organizaci6n en lo que respecta al desarrollo de cooperativas. 

El inter6s radica en la creaci6n do ccoperativas on pequefia 

escala, que tengan confianza en su propia capacidad y que 

est~n basadas en la comunidad y en donde se preste gran 

atenci6n al crecimiento lento y a la utilizaci6n de recursos 

locales. La facilidad de crddito no es un medio aceptable 

de incrementar el uso de los insumos agrfcolas modernos, segdn 

ACLO. 

Ambas organizaciones se mostraron receptivas a posibles
 

avenidas de cooperaci6n con la Oficina Nacional de Coopera

tivas Integrales en la zona de Yamparaez; no obstante, se
 

demostr6 cierta preocupaci6n por los efectos que cualquier
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programa pueda tener en el crecimiento de la Cooperativa
 

Guadalupe Yamparaez, que es la patrocinada por ACLO y Agro

central en esa zona.
 

Consequencias para la Estructura de
 
la Cooperativa en el Futuro
 

La estructura actual del desarrollo de cooperativas en
 

la Pampa de Yamparaez es conducente a esta propuesta de un
 

plan de implementaci6n de fases inmltiples. En el primer
 

afio, los esfuerzos de ONCICOOP se deben concentrar en la
 

formaci6n de una cooperativa integral que suministre asistencia
 

t~cnica a la Cooperativa Agrfcola Alcantarl Ltda. (Vease
 

el Cuadro XI-3 con las proyeccciones del ndmero de socios.)
 

Como se describi6 anteriormente, de 1976 a 1979, esta co

operativa particip6 en el proyecto do cooperativas inLegrales
 

patrocinado por CROFOC y tiene una compleja estructura que 

se ajusta al modelo integral. En la actualidad Alcantarl
 

Ltda. tiene 200 socios en siete comunidades de la Pampa; los
 

socios de cada comrunidad han formado un Comit6 Auxiliar
 

integrado por el Presidente, el Tesorero y varios vocales.
 

Muchos de los socios de Alcantarf participan m~s
 

activamente en el cultivo comercial de papa que otros regiones
 

de la Pampa de Yamparaez. Este es el resultado de la funciona

wiento de la cooperativa, bajo supervisi6n de SNDC, para
 

promover la producci6n de papa, suministrando asistencia
 

t~cnica e insumos agrfcolas modernos a cr6dito. Por c6lculos
 
aproximados de los agricultores locales, es evidente que e
 

hectareaje tpico en la zona de Alcantarl es m~s extenso que
 

en otras zonas de la Pampa y valles adyacentes.
 

El local y el drea de almacenamiento de la cooperativa
 

Alcantarl ofrecen una infraestructura de uso inmediato para
 



Cuadro XI-3. Calculo Aproximado de Socios
 

C6iculo Aproximado 
 Proporci6n de Familias

Ano del N1mero de Familias Aumento Porcentual en 30 Comunidades
 

1 200 
 -- 12
 
2 4501 25 26
 
3 5502 22 32
 
4 650 
 15 38
 
5 750 
 13 44 
 x
 

1. 
Esta cifra representa el ingreso de la Cooperativa Guadalupe Yamparaez como
 
ente a la Cooperativa Integral.


2. Posiblemente mns si otras cooperativas existentes en las 
zonas circundantes
 
ingresan a la Cooperativa integral.

Fuente: RRNA, v6ase el 
texto para explicaciones de estos c6lculos.
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actividades de la cooperativa. Localizada solo a 5 km. de
 

la carretera principal Sucre-Camiri, el complejo de la
 

cooperativa cuenta con un camino de acceso que se mantiene
 

en condiciones pasables durante el afio. Lo que es m~s
 

importante, la direcci6n de Alcantar ha demostrado gran
 
interns en recibir ayuda del programa de ONCICOOP. Una
 

delegaci6n de tres personas de la cooperativa hizo un viaje
 

especial a Cochabamba para confirmar su interns en asociarse
 

con ONCICOOP.
 

En las fases de implementaci6n subsiguientes, se deben
 

hacer ofertas a otras cooperativas de la zona, inclusive al
 
grupo independiente de Lloquis y a la afiliada de Agrocentral,
 

Guadalupe Yamparaez. Esta cooperativa que ha estado funcio
nando por un afio y medio y recibe educaci6n sobre cooperativas
 

y cierta asistencia t6cnica tanto de ACLO como de Agrocentral,
 

tiene 247 socios en 16 comunidades de la zona de la Pampa.
 

La cooperativa planea establecer en cada comunidad con
 

socios un Consejo Comunal cuyas furiciones sear. paralelas, en
 
cierto modo, a las del. Comit6 Auxiliar del GAB. (Esta
 

estructura ya existe en algunas cooperativas afiliadas a
 

Agrocentral, la cual fue desarrollada por primera vez por
 

COINCA, una cooperativa organizada por ACLO.)1
 

La direcci6n de la Cooperativa Guadalupe Yamparaez y la
 

de las organizaciones que patrocinaron su fundaci6n estin
 

interesadas en explorar las posibilidades de cooperaci6n y
 

1. Comunicacio'n personal del presidente de Agrocentral
 
Juan Torricos.
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en establecer relaciones de beneficio mutuo con el programa
 

del ONCICOOP.
 

El grupo del estudio de factibilidad recomienda que se
 

hagan adaptaciones en la estructura ordinaria de la coopera
tiva integral para permitir el ingreso de las cooperativas
 

existentes como unidades (vease el Capftulo XVI) . Las cooperativas
 

existentes continuar~n muchas de sus actividades independiente

mente pero podrfan beneficiarse de la experiencia prdctica
 
de ONCICOOP, los fondos de CROFOC y los servicios y sistemas
 

de la cooperativa integral, por ejemplo, en contadurfa y
 

administraci6n de cr6dito.
 

La proyecci6n del ndmero de socios de la cooperativa
 

integral en su segundo afio de operaciones se basa en la
 

incorporaci6n de un grupo del tamafio de la Cooperativa
 

Guadalupe Yamparaez. Ademns, con la densa poblaci6n de
 
pequefios agricultores de la Pampa (m~s de 1800 familias) hay
 

un posibilidad de un crecimiento similar atin si la Cooperativa
 

Guadalupe Yamparaez decide no entrar al programa de la
 
cooperativa integral. Durante los afos tercero y cuarto del
 

programa, se proyecta que el n~mero de nuevos socios serg
 

de uncs 100 por aio, lo cual es un cdlculo conservador.
 

Esas proyecciones no comprenden la posible expansi6n a la
 
zona de la Pampa de Tarabuco ni la integraci6n con otras
 

cooperativas regionales, como las afiliadas de Agrocentral
 

en la poblaci6n de Tarabuco.
 



XII. SECCION DE INSUMOS
 

Resefia de la Situaci6n Actnal
 

La regi6n de Pampas de Yampara6z se caracteriza por una
 

agricultura tradicional en proceso de cambio, o lo que
 

comunmente se llama el sistema tradicional mejorado. Bajo
 

este sistema se utilizan productos agroqufmicos, semillas
 

mejoradas y hasta algo de mecanizaci6n. Aunque todos los
 

cultivos son susceptibles a meloras tecnol6gicas, no todos
 

pueden justificar los gastos relacionados al sistema mejorado,
 

y aquf la diferenciaci6n actual entre zonas de las Pampas.
 

Mientras las comunidades hacia el pueblo de Yamparaez
 

siguen mantenicildo su producci6n de granos y especialmente
 

el trigo, la zona de Kerawani, Alcantarf, San Juan y otras
 

comunidades vecinas y ase dedican m~s a la siembra de la
 

papa, la cual es mds exigente en su requerimiento de insumos
 

agroqufmocos y como producto cotizado, puede sufragar los
 

gastos mayores para su cultivo. En las condiciones actuales,
 

s6lo el cultivo de la papa es suficientemente rentable para
 

justificar la inversi6n adicional. Si se introdujera el uso
 

de semillas mejoradas, tambi~n los cultivos de granos podrfan
 

justificar el gasto mayor, pero s6lo marginalmente.
 

Actualmente la zona dentro del radio de influencfa de
 

la Cooperativa de Alcantarf se estg dedicando a la papa como
 

cultivo principal y ya tiene experiencia aunque limitada con
 

la compra-venta y utilizaci6n de varios insumos comerciales
 

(no incluyendo el grano y semilla que ellos proveen) y
 

tambi~n con el cr~dito agrfcola para este cultivo.
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El Uso de el Rendimiento con Insumos
 

Sin mds fertilizantes que el guano, el puede tener un
 

rendimiento de unos 150 qq (quintales) de papa por hect~rea
 
y con mayores riesgos de dafios por heladas, pero con los
 

abonos qufmicos puede sobrepasar los 250 qq con menos riesgo.
 
Por falta de recursos, generalmente se utiliza menos de la
 
mitad (2 bolsas y no 5) y su rendimiento aproxima los 180 qq
 
por hect~rea. Existe la misma situaci6n con los cereales y
 
forrajes y el agricultor trata de aprovechar los rezagos de
 

fertilizaci6n en un terreno al sembrar los granos inmediatamente
 
despu~s de la papa. Sin sacar m4s producci6n con el recurso
 

limitado de tierra, 61 ne tendr6 los recursos econ6micos
 

para salir de un nivel de subsistencia.
 

Estructura Propuesta
 

Dada la importancia del cultivo de la papa para generar
 
mayores ingresos agrfcolaFc en la zona y la necesidad de
 

utilizar insumos para obcener un rendimiento adecuado,
 

serla de primera prioridad asegurar el abastecimiento de los
 
insumos utilizados para la papa. Por un acuerdo de pr6rroga
 

con el Banco Agrfcola de Bolivia en Sucre, la Cooperativa de
 

Alcantarl sigue usando un prdstamo de CROFOC para comprar
 

fertilizantes para la siembra cooperativa de papa y para
 
satisfacer una parte del requerimiento de los socios (quizgs
 

hasta un 30 por ciento de la fertilizaci6n t~cnicamente
 
indicada). Para abastecer la necesidad de este grupo como
 
primer paso, se deberfa establecer una secci6n de insumos
 

capaz de administrar esta actividad y con iniras de expandir
 
para servir las otras zonas contiguas que est~n dedicdndose
 

cada d~a m~s a este cultivo.
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La infraestructura existente de la Cooperativa de
 

Alcantarl servirla durante esta primera etapa de establecer
 

una cooperativa integral en las Pampas. El manejo admini

strativo de una secci6n de insumos serla proporcionado por
 

la administraci6n central, consistiendo en un gerente,
 

contador y extensionista, cuyas funciones se elabcran en la
 

parte sobre administraci6n. Cuando el volumen y complejidad
 

requiera, se formarfa una administraci6n especializada y se
 

establecerlan varios dep6sitos de insumos en diferentes
 

localidades. Sin embargo, desde el principio deberlan
 

organizarse comit&s do coordinaci6n en las comunidades
 

afiliada.s a la Cooperativa Alcantarl para ayudar en la
 

planeaci6n y manejo de esta secci6n. Al convertirse for

malmente en una cooperativa integral, estos comit6s tomarfan
 

las atribuciones de los comit6s auxiliares de administraci6n.
 

Metodoloqla
 

La estrategia de establecer una cooperativa integral en
 

las Pampas de Yamparaez contempla dos etapas. La primera
 

trata s6lo la zona de Alcantarl que tiene en general una
 

extensi6n por agricultor de casi 6 hectdreas con 2 bajo
 

cultivo de la papa. La segunda etapa trata adem~s las otras
 

zonas que todavla son relativamente m~s trigueras y con
 
1
 

menos extensi6n. Por lo tanto el cuatro cultivos en
 

producci6n las mantiene separadas dado que el tipo de
 

cultivo es fundamental para estimar los requerimientos de
 

insumos. Para elaborar esta propuesto se supone que no
 

habrfan cambios en las mezclas de cultivos, de tal modo que
 

1. Mgs adelante en este reporte las dos etapas serdn
 
consideradas como posibles alternativas en el establecimiento
 
de la Cooperativa de Yamparaez.
 



XII. 4
 

se suman los hectareajes de los diferentes afios para llegar
 

al hectareaje total para cualquier a~io. La diferencia entre
 

la extensi6n bajo cultivo y la extensi6n total por agricultor
 

(p.e., 4, 5 y 6 hect~reas respectivamente) corresponde a
 

tierra en barbecho, la cual no requiere insumos (ver Cuadro
 

XIV-I).
 

Basdndose en este cuadro, se elabor6 el Cuadro XIV-l,
 

Requerimientos de Insumos, que indica el uso de 6stas para
 

los diferentes cultivos bajo el sistema tradicional mejorado,
 

lo que no representa mayormente mucho cambio de la pr~ctica
 

actual, con dos excepciones. La primera concierne el uso
 

del Tecto 60, el cual no se usa ahora pero serla impre

scindible introducir de inmediato para prevenir esta plaga.
 

Los agricultores v t6cnicos del area consideran el uso de 

Tecto sumamente importante. Al mismo tiempo existen problemas 

potenciales como el uso del producto qufmico, el cual requiere 

experimentaci6n adicional. Sin embargo, se supone que 

casf no se lograrfa la utilizaci6n de Tecto sino hasta el 

segundo afio, por su costo alto. 

La segunda excepci6n se refiere a la fertilizaci6n del
 

cultivo de la cebada 1o que no se hace por los rendimientos
 

bajos de este grano. SeguirA asf para la cebada que se
 

cultiva para el autoconsumo o para forraje, pero al participar
 

en el proyecto de la cebada maltera, se utilizarla una
 

semilla mejorada y fertilizantes, ya que su rendimiento y
 

precio asegurado permitirfa esta inversi6n. Podrfa ser 1o
 

1. Para que USAID apoye el proyecto, el uso de Tecto y otros
 
pesticidas deberg ser aprobado por la Oficina de Agricultura,
 
Secci6n de Apoyo de Desarrollo, Divisi6n de Producci6n
 
Agrfcola de USAID/Washington. Tecto (thiabenzadol) es un
 
fungicida que requiere protecci6n especial para las personas
 
que aplican la substancia.
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Cuadro XIV-I. 	 Cultivos en Produccion
 

No. Agri- Hectareaje

Afio Cultivo Extension cultoresa Total
 

1 Alcantarl 	 Papa 2.0 Ha. 200.- 400.-


Cebada 1.0 200.- 200.-


Trigo 1.0 200.- 200.-


Otros 0.5 200.- 100.

900.

2 (Adicional) Papa 1.0 250.- 250.-


Cebada 1.0 250.- 250.-


Trigo 1.0 250.- 250.-


Malz 0.5 250.- 125.-


Otros 0.5 250.- 125.

1.000.

3 (Adicional) 	Un aumento de 100 socios con producci6n similar
 
a los del 20 afio, representando un incremento
 
del 40 por ciento en hectareaje, el cual se
 
agrega a los de los afio anteriores
 

a. El ndmero de agricultores y hectareaje de cada afio
 
es independiente a de los demos, de tal forma que deben
 
sumarse para liegar al hectareaje total en un afio determinado
 
(despuls del primero).
 
Fuente: RRNA, basada en informaci6n de entrevistas.
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mismo para el trigo pero todavla no existen las condiciones
 
t~cnicas y del mercado como en el caso de la cebada. 
 (Cuadro
 

XIV-2).
 

El Cuadro XIV-3, Precios de Insumos, se indican los
 
precios de compra y de venta para la cooperativa. Debe
 
recordarse que por elaborar este infcume varios meses 
despues
 
de la 4poca de siembra (cuando se 
usan la mayor parte de los
 
insumos) y cuando un reajuste general en precios estg
 
llevandose a cabo, realmente no se han fijado todavia los
 
precios en el comercio. Sin embargo, se calcul6 los precios
 
de compra pensando en una compra de volumen y al contado en
 
Cochabamba por parte de la Ccoperativa de Alcantarf. Se
 
calcul6 los precios de venta basandose en los precios en
 

Sucre.
 

De la informaci6n presentada en 
los Cuadros XIV-2 y 3,
 
se puede calcular el costo total de la compra de insumos
 
(ver Cuadro XIV-4). En el Afio 1 (o Etapa 1) solamente se
 
comprargn los insumos para la Cooperativa de Alcantarf, a
 
excepci6n de los insumos Tecto. 
En el Afio 2 (o Etapa 2) se
 
comprargn insumos adicionales, incluyendo la compra del
 
fertilizante Tecto, para otros grupos de cooperativas asl
 
como tambi~n la 
suma original para la Cooperativa de Alcantarj,
 

seg5n calculado en la Etapa 1.
 

Para calcular m~s f~cilmente los ingresos de las ventas
 
de insumos, la informaci6n del Cuadro XIV-3, Requisitos para
 
Insumos, es transferida y presentada como requisitos para
 
insumos por tipo de insumo 
(ver Cuadro XIV-5). Basado en
 
los requisitos para insumos y el precio de venta de los
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Cuadro XIV-2. Requerimientos de Insumos
 

Insumos Insumos 
Cultivo Insumos Por Ha. No. Ha. Requeridos 

10 Afio: 

Alcantarla 

Papa 18-46-0 3 bolsas 400.- 1.200 b. 

Urea 2 bolsas 400.- 800 b. 

Bus~n 1-240 cc. 400.- 400 fco. 

Rolidol 1 litre 400.- 400 1. 

Tecto 3 kilo 400.- 1.200 kl. 

Cebada 18-46-0 1 bolsa 200.- 200 b. 

Urea 1'2 bolsa 200.- 100 b. 

General Insumos 
Varios 3 0 0 .b -

Herramientas b 
Varios 900.- -

Total 

20 Afio:
 

Papa 18-46-0 3 bolsas 250.- 750 b.
 

Urea 2 bolsas 250.- 500 b.
 

Busin 1-24.000 250.- 250 fco.
 

Rolidol 1 litro 250.- 250 1.
 

Tecto 3 kilo 250.- 750 kg.
 

Cebada 18-46-0 1 bolsa 250.- 250 b.
 

Urea 1/2 bolsa 250.- 125 b.
 

Malz Urea 1/2 bolsa 125.- 125 b.
 

General Insumos
 
Varios 3 7 5 .-b -

Herramientas 
b
1.000.-
Varios 


a. Los insumos para Alcantarl son dstes menos Tecto, el
 
cual se proyecta utilizar a partir del 2' afio.
 

b. El hectareaje de cultivos no son especificados.
 
Nota: Los requerimientos por anio son independientes y


deben ser sumados para llegar al requerimiento y costo
 
total 	del afio deseado.
 
Fuente: C9iculos de ONCICOOP y RRNA.
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Cuadro XIV-3. Precios de Insumos
 

Precio de Com ra Precio de Vents
 
Insumo 
 Para la Coop. En el Comercio
 

18-46-0 $b. 826/bolsa $b. 950.-*
 

Urea 46% 652/bolsa 750.-*
 

Bus~n 96/240 cc. il0.-


Ceresdn 65/kilo 75.-


Tecto 60 939/kilo 1.080.-*
 

Rolidol 191/Jitro 220.-*
 

Perferthon 200/litro 230.-*
 

Variosc 204 
 235.-


Herramientasd 153 
 176.

a. Para iertilizantes, 15% de descuento en precio de venta
 
en el comercio.
 

b. Precios actuales o anticipados en Agro-Sur (*); los
 
otros con 15% sobre precios anteriores puesto Santa Cruz
 
("Boletin...") como estimaci6n de los actuales.
 
c. 
 Pesticidas en general utilizados espor~dicamente con
 

otros cultivos o en adici6n a los especificados para los
 
cultivos de papa y cereales; se supone que la cooperativa
 
los compra co: 15% de descuento y los vende con precios del
 
comercio.
 

d. Herramientas en general (picotas, bolsas, hoces, palas,
 
etc.) utilizados para todos los cultivos; se supone lo mismo
 
para precios que en d.
 

Fuente: Banco Agrfcola de Bolivia; MACA, "Boletin de
 
Noticias de Mercado Agropecuario", No. 20; Semilleria Agro-Sur
 
(Sucre, 6 febrero 1.981).
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Cuadro XIV-4. 
 Secci6n de Insumos - Plan de
 
Costos Totales Para Compras de Insumos
 

Afios I-3
 
Cooperativa Integral de Yampareaz
 

Afio Cultivo 


10 Afio:
 

Alcantarfa Papa 


Cebada 


General 


Costo Total 


20 Afio:
 

Adicional Papa 


Cebada 


Malz 

General 


Costo Adicional 


Alcantarl
 

Costo de 	Alcantarf 


Insumos 


18-46-0 


Urea 


BusCn 


Folidol 


Tecto 


18-46-0 


Urea 

Insumos Varios 


Herramientas
 
Varias 


18-46-0 


Urea 


Busin 


Folidol 


Tecto 


18-46-0 


Urea 


Urea 

Insumos Varios 


Herramientas
 
Varias 


(Same as 	10 Afio) 


Insumos 

Requeridos 


1.200 bolsas 


800 bolsas 


400 fco. 


400 liters 


1.200 	kilos 


200 bolsas 


100 bolsas 

-

-

750 bolsas 


500 bolsas 


250 fco. 


250 liters 


750 kilos 


250 bolsas 


125 bolsas 


125 bolsas 


-

Costo por Costo
 
unidad total
 
(pesos) (pesos)
 

826 991.200.

652 521.600.

96 38.400
 

191 76.400.

939 ].126.800.

826 165.200.

652 65.200.
b
204	 61.300.

153 137.700.

3.183.800.

826 619.500.

652 326.000.

96 24,000.

191 47.750.

939 704.250.

826 206.500.

652 81.500.

652 81.500.
b
204	 76.500.

1 5 3b 153.000.

2.320.500.

3.183.800.

30 Aio: 	 Por el aumento en 40 por ciento del hectareaje y 
ndmero de socios addicionales a los del 20 ano.
 

a. Los insumos para Alcantarl son estos menos Tecto, el cual
 
se proyecta utilizar a partir del 2' ano,
 
b. El hectareaje de cultivos no especificados.
 
Fuente: C Iculos de ONCLCOOP y RRNA.
 



Cuadro XIV-5. Requerimiento de Insumos Por Tipo

Proyecto Ano 20
 

Tipo de Insumo Requerida por Alcantarf
 

18-46-0 Urea BusCh Rolidol Tecto 

Cultivo (bolsa) (bolsa) (240 cc) (litro) (kilo) 


Afio 10:
 

Papa 1.200 800 	 400
400 1.200
 

Cebada 200 100
 
General 


Total 1.400 	 400
900 	 400 1.200 


AfOi 20: 

Papa 	 750 500 250 
 250 750
 

Cebada 250 125
 

Mafz 125
 
General 


Total 1.000 750 250 250 750 


a. Desde los categorigs se reflejai una suma de insumos,
 
no 	es posible presentar una unidad de medida.
 

Fuente: RRNA, Inforuacifn de Cuadro XII-2.
 

Insumos 
Varios 
(n.a.)a 

Herramientas 
Varios 
(n.a.) 

Para 300 Para 900 
hectare~s hectarefs 
Para 300 Para 900 
hectare~s hectaregs 

x 
H 

0 

Para 375 Para 1.000 
hectaregs hectaregs 
Para 375 Para 1.000 
hectaregs hectaregs 
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insumos de la cooperativa se puede proyectar el total de
 

ingresos para la cooperativa de la vernta de los insumos (ver
 

Cuadro XIV-6).
 

Factibilidad Financiera
 

Bas~ndose en la supuesta estructura de uso de insumos
 
comerciales y los precios de compra y venta, 
se elabor6 los
 

Cuadros XIV-7 and 8, Plan de Costos Directos Anuales e
 
Ingresos para establecer la factibilidad financiera de una
 
secci6n de insumos cooperativa. El primer plan (Cuadro XIV
7), corresponde a la etapa en que se limitarla la cobertura
 

de la cooperativa integral al grupo existente de Alcantarf.
 

Supuestamente esta etapa durarfa un afio 
y la segunda repre
sentar'a la expansi6n de la integral a cubrir otros grupos
 
organizados. Cabe mencionar que estas etapas 
son arbitrarias 

y este proceso podrfa demorar m~s y ser m~s escalonado. 
Adem~s, podrfan haber otras actividades que por sus aspectos
 

complementarirs, tendrfan un efecto sobre los costos reales
 
de esta secci6n. Igualmente, este plan contempla s6lo los
 
costos directos y no los indirectos como de administraci6n
 

general, debido a que un prorrateo de costos indirectos
 

depende de las otras actividades.
 

Para la primera etapa 
se calcul6 en forma muy aproximada
 

el margen de ventas sobre los costos directos de ios mismos
 
insumos (compra, flete e intereses sumando a $b 2.202.900)
 

que es del 7.4 por ciento. AsI que el volumen de ventas
 

necesario para cubrir los otros costos 
($b 51.300) serla 
del orden de $b 693.243 (51.300 4 0.074). AsY se puede 

apreciar que el punto de equilibrio estd muy por debaj del
 
volumen estimado para la primera etapa y aunque el margen
 

fuera bastante menos al 7.4 por ciento, se podrfa cubrir los
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Cuadro XIV-6. Ventas de Insumos
 

Insumo Cantidad Precio Venta Coop Ingresos
 
(pesos) (pesos)
 

1° 
Afo:
 
a
 

Alcantarf:
 
18-46-0 1.400 bolsas 
 950/b. 1.330.000.-

Urea 900 bolsas 750/b. 675.000.-

Busgn 400 frascos 110/fco. 44.000.-

Folidol 
 400 litros 220/1. 88.000.-

Tecto 
 1.200 kilo 1.080/kg. 1.296.000.-

Varios para 300 Ha. 
 235/Ha. 70.500.-

Herramientas para 900 Ha. 
 176/Ha. 158.400.

$b3.661.900.

20 Ano:
 

Adicional
 

18-46-0 1.000 bolsas 
 950/b. 950.000.-

Urea 750 bolsas 750/b. 562.500.-

Busfn 250 frascos 110/fco. 27.500.-

Folidol 250 litros 
 220/1. 55.000.-

Tecto 750 kilo 1.080/kg. 810.000.-

Varios para 375 Ha. 235/Ha. 88.100.-

Herramientas 
 para 1.000 Ha. 176/Ha. 176.000.

$b2.669.100.
30 Afio: 	 Por el aumento en 40 por ciento del hectareaje y 

ndmero de socios similares a los del 20 aF~o. 

$bl.067.640.

a. Los insumos para Alcantarf 10 aio son 6stos menos Tecto,

el cual se proyecta utilizar a partir del 20 
afio.
 

Fuente: 	 Cuadro Requerimiento de Insumos y C91culos de RRNA.
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Cuadro XIV-7. Seccion de Insumos: la ETAPA (ARO)a
 

Plan de Costos Directos Anuales e Ingresos
 

Cooperativa Integral de Yampareaz
 

Inversi6n 
 Costo Depreciaci6n
 

1) Muebles e Instalaciones $b. 10.000.- Sb. 1.000.-

Costos Fijos 

2) Almacenero 18.600.- * 
3) Alquiler de Almac6n-Dep6sito 4.800.- * 
4) Depreciaci6n 1.000.
5) Intereses sobre inversi6n 600.
6) Utiles de oficina 12.000.-* 

$b. 37.000.-
Costos Variables 

7) Compra de insumos $b.2.057.000.

8) Flete de cami6n de Cbba, 
y local 108.000.-* 

9) Intereses sobre capital de 
trabajo 2.400.

10) Intereses sobre compra de 
insumos 35.500.

$b.2.202.900.-
Imprevistos 

11) 10 por ciento de los costos 
marcados con * $b. 14.300.-

Total de Costos Directos $b.2.254.200.-

Resultado da Operaci6n 
Ingresos por Venta de Insumos $b.2.365.900.-

Costos Directos $b.2.254.200.-
Ganancia Total $b. 111.700.

a. Las notas explicitas de los costos directos del afio 1 son los siguientes:
 

Inversion
 

1) 
Muebles e Instalaciones = Depreciaci6n de 10 an-os para muebles y instalaciones.
 

Costos Fijos
 
2) Almacenero = 
Medio tiempo, $b 1.000/mes con 55 por ciento para beneficios
 

sociales y cesantfa.
 
3) Alquiler de Almac6n = Medio tiempo, $b 1.000/mes con 55 por ciento para bene
ficios sociales y cesantfa.
 
4) Depreciaci6n = Como se calcul6 antes en Inversion.
 
5) Intereses sobre Inversion = 6 por ciento de inversion de $b. 10.000.
 
6) Utiles de Oficina = Sb. 1.000/mes.
 

Costos Variables
 

7) Compra de Insumos = Como se calcularon en Cuadro XII-4, el total del a;o 10
 
($b. 3.183.800) menos el costo de Tecto (1.126.800) por un total de Sb. 2.057.000.
 
8) Flete de Cami6n de Cbba y local = Para transportar insumos de Cbba a Alcantarf,
 

2.400 qq a 45 c/u.

9) Intereses sobre Capital de Trabajo 
= Los costos marcados con (*) m~s imprevistos


por un total de Sb. 157.700 por 3 meses a 6 por ciento.
 

Imprevistos
 

10) 10 por ciento menos los de intereses, depreciaci6n y compra de insumos (4ste

ultimo es la base para fijar precios unitarios).
 

Fuente: RRNA calculados.
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Cuadro XII-8. Seccion de Insumos: 2a ETAPA (AO)a
 
Plan de Costos Directos Anuales e Ing:esos
 

Cooperativa Integral de Yampaez
 

Inversi6n 
 Costo Depreciaci6n
 

1) Muebles, Instalaciones 
 $b. 30.000.-
 $b. 3.000.
2) Mfquina de Escribir 10.000.-
 1.250.
2) Calculadora 
 5.000.-
 650.

$b 45.000.- $b. 4.900.-


Costos Fijos
 
3) Auxiliar Contable 
 $b. 93.000.-*
 
4) Almacenero 
 37.200.-*
 
5) Alquiler de Oficina-Dep6sito 
 4.800.-*
 
6) Depreciaci6n 
 4.900.
7) Intereses sebre Inversi6n 
 2.700.
8) Alquilar de Dep6sitos Locales 
 12.000.-*
 
9) Horarios para Almacenistas 
 12.000.-*
 

10) Utiles de Oficina 
 24.000.-*
 

$b. 190.600.-

Costos Variables
 
11) Compra de Insumos 
 $b.5.504.300.
12) Vidticos del Auxiliar 
 7.500.-*
 
13) Flete de Cami6n de Cbba. y local 
 189.000.-*
 
14) Intereses sobre Capital de Trabajo 
 6.300.
15) Intereses sobre Compra de Insumos 
 110.100:.

$b.5.817.200.-

Imprevistos
 
16) 10 por ciento de los costos
 

marcados con * 
 $b. 38.000.-

Total de Costos Direcos 
 $b.6.045.800.-


Resultado de Operacifn
 

Ingresos por Venta de Insumos 
 $b.6.331.000.-


Costos Directos 
 $b.6.045.800.-

Ganancia Total 
 $b. 285.200.

a. Las notas explicitas de los costos directos de afio 
2 son las siguientes:
 

Inversion
 

1) Muebles e Instalaciones = Depreciaci6n de 10 afios 
para muebles e instalaciones.
 
2) Mfquina de Escribir e Calculadora = Depreciaci6n de 8 afios para equipo y mquinas.
 

Costos Fijos
 

3) Auxiliar Contable = $b. 5.000/mes con 55 por ciento para beneficios sociales y

cesantfa.
 
4) Almaceno = $b. 2 .000/mes con 55 por ciento para beneficios sociales y cesantfa.
 
5) Alquiler de Oficina = Dep6site de Sb. 400/mes.
 
6) Depreciaci6n 
= Como se calcul6 antes en Inversion.
 
7) 
 Intereses sobre Inversion = Inversion original y adicional (aios 1-2) por un
 

total de $b. 45.000 a 6 por ciento.
 
8) Alquiler de Deposit6s = 5 dep6sitos locales a $b. 200/mes.
 
9) Honorarios = 5 almacenistas a $b. 200/mes.
 

10) Utiles de Oficina = $b. 2.000/mes.
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Costos Variables
 

11) Compra de Insumos = Como se calcul6 en Cuadro XII-4, el total de afio 2* refleja

los insumos requeridos por el Alcantarf e los socios adicionales por un total de
 
$b. 5.504.300.
 
12) Viticos del Auxiliar = $b. 5.000/mes con 55 por ciento para beneficios
 
sociales y cesantfa.
 
13) Flete de Cami~n de Cbba. y Local = Para transportar insumos de Cbba. a
 
Alcantarf, 4.200 qq a 45 c/u.
 
14) Intereses sobre Capital de Trabajo = Los costos marcados (*) mIs imprevistos
 
por un total de $b. 417.500 por 3 meses a 6 por ciento.
 
15) Intereses sobre Compra de Insumos = $b. 5.504.300 por 4 meses a 6 por ciento.
 

Imprevistos
 

16) 10 por ciento de los costos menos depreciaci6n, intereses y compra de insumos.
 
Fuente; RRNA calculados.
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costos directos dado el uso de los insumos comerciales.
 

Tambi~n vale notar que se supone que la venta de insumos se
 

limita a medio ano (es decir, no hay rotaci6n del inventario)
 

y por lo tanto, los costos de interns son mayores a lo que
 

probablemente serfa del caso. (Cuadro XIV-5).
 

Beneficio al Socio
 

El socio recibirfa varios beneficios al hacer uso de
 

esta secci6n, cuyo impacto se muestra n un capitulo posterior.
 

El mayor serfa el estimulo para utilizar un nivel de insumos
 

m~s adecuado para poder producir un ingreso neto mayor con
 

casi los mismos recursos de tierra y mano de obra familiar.
 

A 6ste se suma el hecho de no tener que pagar flete iii
 

pasaje para ir a Sucre. El 6ltimo factor cuantificable
 

serfa el reembolso que se recibirfa en base a las ganancias
 

de la co~perativa y en funci6n a la participaci6n del socio.
 

Los otros beneficios, aunque no sean igualmente tangibles,
 

serdn importantes y apreciados. Al comprar cerca a en su
 
comunidad el socio ahorrarfa tiempo y no tendrfa el riesgo
 

de perder el insumo por algin contratiempo ni habrfa el
 

problema de adulteraci6n. Finalmente, el hecho de tener que
 

planear anticipadamente la disponibilidad de los insumos por
 
un comit6 de coordinaci6n del lugar, permitirfa en enlace
 

complementario con los otros servicios posibles de la 
co

operativa: cr~dito agrfcola, tractor, extensi6n agrfcola,
 

etc.
 



XIII. SECCION DE CREDITO AGRICOLA
 

Resefia de la Situaci6n Actual
 

La disponibilidad de crtdito "barato", especialmen

te el concedido como parte del programa CROFOC a trav~s
 

de la Cooperativa AlcanLarl, ha incrementado evidente

mente el cultivo comercial de la papa y se ha traducido
 

en el consiguiente aumento en la compra de insumos agri

colas. La Cooperativa Alcantarl es el mayor proveedor
 

de cr6dito agrfcola en la Pampa de Yamparaez, y durante
 

los Cfltimo., cinco afios ha estado comprando fertilizantes
 

y vendiendU! s a cr~dito a su creciente n~imero de socios.
 

Como se explic6 anteriormente, los dirigentes de
 

Alcantarl negociaron una extensi6n de su pr~stamo para
 

el programa de CROFOC con el Banco Agrfcola, el cual as

cendi6 a $b 502.326. En la actualidad, 200 socios hacen
 

uso de los servicios de insumos agrfcolas y cr~dito de
 

la Cooperativa de Alcantarl. Te6ricamente, entonces, el
 

socio de Alcantarl recibe un promedio de $b 2.500 en in

sumos agrfcolas y fertilizantes, por afio.
 

Otros individuos y grupos de la Pampa de Yamparaez
 

han negociado tambien prestamos para insumos agricolas
 

con el Banco Agricola. Esta institucion tiene un record
 

de 25 prestamos (ademds del prestamo m~s 3rande a Alcan

tarl), que fluctian de $b 20.000 a $b 93.000, a grupos
 

e individuos en la Provincia de Yamparaez. Para estos
 

prestamos, el dinero es girado del fondo del Banco de
 

$b 9.558.084, asignados para las provincias de Azurduy,
 

Zudafiez y Yamparaez. De los 25 pr6stamos, 23 fueron
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insumos agricolas para la siembra de la papa. Los dos
 
pr~stamos restantes, ambos por cantidades pequefias
 

($b 20.300 y $b 28.900), fueron para el cultivo de tri

go.
 

El diflcil calcular el nOmero de agricultores de
 
la Pampa que el Banco Agricola beneficia a trav6s de su
 
programa de pr6stamos. Las entrevistas en el campo han
 
revelado que ocasionalmente los agricultores forman un
 

grupo (sociedad) con ei fin de obtener un prestamos de]
 
Banco Agricola. La documentaci6n se hace en ncmbre de
 

un solo individuo, el cual usa el titulo de propiedad
 
de su tierra como garantTa. Como ejemplo concreto exis

te el caso de cuatro agricultores de la comunidad de
 
Pampa Yamparaez, que pidieron un pr6stamo por $b 28.000
 
al Banco, para comprar fertilizantes para papas. A
 
los precios existentes en la 6poca de la cosecha ante

rior, esto significa que cada uno de los agricultores
 
obtuvo un pr~stamo suficiente para aproximadamente diez
 
sacos de fertilizantes, es decir, suficiente para dos
 

hectdreas de papa.
 

Si extrapolamos esto y suponemos que el Banco Agri
cola con sus 25 pr~stamos benefici6 a 100 agricultores
 

en el Area de Yarmparaez, entonces el Banco estarfa otor
gando cr~dito directamente a cerca del 5 por ciento de
 

los agricultores del Area.
 

Como se indic6 en el Capltulo XI, el Programa de
 
Fomento Lechero PIL tambi~n ofrece credito para la com
pra de ganado lechero. El programa PIL ha concedido
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cr~dito a 7C familias para la compra de 98 cabezas de
 

ganado, a un interns anual del 7 por ciento.
 

No existe entre los campesinos de la Pampa Yampa

raez una prdctica establecida de pedir dinero a los
 

prestamistas a intereses usureros para la compra de
 

insumos agrlcolas. Aunque com6n en muchas dreas de
 

Bolivia, el prestamista no existe en la Pampa y esto se
 

debe sin duda al hecho de que esta drea ha empezado so

lamente ahora a salir de un nivel de cultivo de subsis

tencia. El cultivo a nivel de subsistencia ejerce poco
 

atractivo a los prestamistas. Existe el cr6dito en las
 

tiendas del pueblo de Yamparaez; sin embargo, 6ste es
 

para mercancla y muy rara vez es dinero para inversi6n
 

en insumos agrlcolas.
 

Estructura Propuesta
 

Debido a la utilizaci6n de insumos relativamente
 

reciente, es necesario contar con un especialista en
 

extensi6n, contratado por la Cooperativa. Su tarea
 

principal consistirla en aconsejar sobre el uso de los
 

insumos, para su mdximo provecho y tambien introducir
 

el control fitosanitario preventivo que debe acompafiar
 

a un cultivo relativamente nuevo en la zona, por lo me

nos en escala comercial. Se espera que con este con

trol no surgirgn los problemas fitosanitarios que ya
 

existen en zonas cercanas.
 

Durante la primera etapa de la Cooperativa Inte

gral de las Pampas de Yampara~z, el extensionista es

tarla encargado de la direcci6n de esta secci6n,
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trabajando con los comit~s locales de coordinaci6n pa
ra determinar las necesidades de insumos y la propor
ci6n razonable de financiamiento requerido por el cr6
dito. La administraci6n de cr~dito serla efectuada por
 

el gerente y el contador y un comit6 especializado de
 
la Cooperativa.
 

En la segunCa etapa, que ser'a de expansi6n de la
 
cobertura geogr~fica de la Cooperativa, la secci6n de
 
cr~dito tendria un rol en su propia administraci6n, en
 
cuanto a la contabilidad y control de manejo, pero
 

siempre con un comite central de cr~dito y los comit~s
 
a nivel de camunidad. Lo mns probable es que la admi
nistraci6n tendrfa que localizarse en el pueblo de Yam
paraez por las facilidades de comunicaci6n y de trans

porte. Para atender a la nueva zona incorporada, ha
bria otro extensionista con sede en Yamparaez, con las
 

mismas funciones que el primero.
 

Metodologla
 

Debido a los recursos econ6micos limitados con que
 
cuenta el agricultor, se considera que requerirla finan
ciamiento para cubrir parte de sus necesidades de insu

mos yquiz~smecanizaci6n, segf~n la especie que 
se siem
bre. Como hay un solo cultivo por ano y es muy conve

niente que se utilice el nivel recomendado de fertiliza

ci6n y control fitosanitario, la parte de los costos
 

de insumos que deben financiarse podria llegar al 50
 

por ciento, especialmente durante los primeros afios 
an

tes de que el haya podido acumular su propio capital.
 



XIII.5
 

Para ios efectos del informe, se proyecta aproximada
mente este porcentaje de ventas de insumos con cr~dito
 
agricola, el cual seria de $b 1.180.000 en el primer
 

afio y $b 3.200.000 en el segundo.
 

Los ingresos provienen de los cobros de intereses
 

sobre el capital prestado al 18 por ciento, mds los co

bros por gastos administrativos del 2 por ciento. Los
 

prestamos en mora y la perdida del interns devengado
 

correspondiente podrfan ilegar hastz, el 5 por ciento
 

del total de prestamos otorgados. Si la tasa de moro

sidad fuera inferior o no representara la p6rdida defi
nitiva del prestamo, la rentabilidad de esta secci6n se

rla mayor.
 

Factibilidad Financiera
 

El Plan de Costos Directos e Ingresos Anuales
 

(Cuadros XIII-1 y 2) demuestra los resultados de los
 

supuestos utilizados en la operaci6n de los primeros
 

dos afios. Dados estos costos, es obvio que la Coope

rativa tendria que pedir prestado mucho m~s dinero de
 

lo que los socios necesitarlan, para poder mantener
 

esta secci6n sin absorber las posibles ganancias de
 

otras secciones. Simplificando, con el ingreso de un
!
 
interns neto de 9 por ciento, la secci6n tendrfa que
 

1. El 9 por ciento de interns neto refleja el 18
 
por ciento de interns de la Cooperativa, descontando
 
el 5 por ciento de prestamos morosos y el 6 por cien
to del interns que la Cooperativa debe pagar a CROFOC,
 
y afiadiendo el 2 por ciento de costos administrativos
 
para el manejo del programa de cr~dito.
 



XIII. 6
 

pedir prestado un total de $b 2.340.000 en el primer
 
aflo y $b 5.264.000 en el segundo para cubrir los gas

tos del programa de cr~dito.
 

Como estos niveles de prestamos no son realistas,
 
una soluci6n serla unir las dos secciones de cr6dito
 
agricola e insumos, por 
ser actividades complementarias
 

y para utilizar mejor el personal y las inversiones.
 

Se demuestra esta combiriaci6n en la Secci6n de Cr~dito
 
Agrlcola e Insumos Combinados (Cuadro XIII-3), y se
 
proyect6 esta actividad durante 5 afios.
 

En cada uno de los 
cinco afios, menos en el segundo,
 
hay una ganancia neta en 
las operaciones financieras del
 
programa. Como se esperaba, la mayor ganancia 
se produ
jo durante el primer alio de operaciones, cuando los cos
tos se limitaban a la Cooperativa Alcantarf. Con las
 
sociedades adicionales de la Cooperativa Integral (se
gundo afio y siguientes), el aumento en los costos fijos,
 
que son proporcionalmente mayores a los ingresos, resul
t6 en una menor ganancia neta para la Cooperativa. Es
ta lentitud financiera se debe principalmente al hecho
 
de tener que proporcionar el servicio de extensi6n pa
ra asegurar los cambios tecnol6gicos en el sistema tra
dicional mejorado de agricultura. Tambi~n es un factor
 
limitante la agricultura al secano, por 
no tener varias
 

cosechas durante el ano.
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Cuadro XIII-l. Secci6n de Cr~dito Agrlcola: la. Etapa (Afio)a
 
Plan de Costos Directos e Ingresos
 
Cooperativa Integral de Yamparaez
 

COSTOS
 

Inversi6n 	 Costo Depreciaci6n Anual
 

1) Muebles do Oficina $b 20.000 $b 2.000
 
2) Mgquina de Escribir 10.000 1.250
 
2) Calculadora 5.000 650
 
3) Motocicleta 60.000 15.000
 

$b 	 95.000 $b 18.900
 

Costos Fijos
 

4) Agente de Extensi6n $b 186.000*
 
5) Depreciaci6n 18.900
 
6) Inter6s sobre Inversi6n 5.700
 
7) Utiles de Oficina 12.000*
 

222.600
 

Costos Variables
 

8) Materiales de Extensi6n 10.000*
 
9) Vi~ticos del Agente de Extensi6n 5.000*
 

10) Consumos y mantenimiento de la
 
Motocicleta 
 20.000*
 

11) Intereses sobre Capital de Trabajo 3.800
 
12) Intereses sobre Capital de Pr6stamo 47.200
 

86.000
 

Imprevistos
 

13) 	 10 por ciento de los costos marcados
 
con * 
 23.300
 

Total de Costos Direclos 	 33].900
 

INGRESOS
 

14) Intereses Devengados $b 141.600
 
15) Cobros de GasLos Administrativos 23.600
 
16) (Menos Pr6stamos Morosos) (44.250)
 

Total Ingresos 	 120.950
 

Total Ingresos $b 120.950
 
Costos Directos 
 331.900
 
P~rdida (210.950)
 

a. Los cdlculos de las diversas categorfas de costos e ingresos son los si

guientes:
 

COSTOS
 

Inversi6n
 

1) Muebles = Depreciaci6n de 10 afios para muebles de oficina.
 
2) M~quina y Calculadora = Depreciaci6n de 8 a-nos para equipo de oficina.
 
3) Motocicleta = Depreciaci6n de 4 afios para la motocicleta.
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Cuadro XIII-1
 
(Continuaci6n)
 

Costos Fijos
 

4) Agente de Extensi6n = $b 10.000/mes con 55 por ciento de beneficios so
ciales y de cesantia.
 

5) Depreciaci6n 
= como se calcul6 en Inversi6n.
 
6' $b 95.000 a 6 por ciento.
Intereses sobre Inversi6n = inversi6n de 

7) Utiles - $b i.000.00/mes (12) por agente de extensi6n.
 

Costos Variables
 

8) Materiales de Extensi6n = $b 10.000/afio por aqente de extensi6n.

9) ViIticos del Agente de Extensi6n 
= Sb 5.000 para dos viajes, otras coopera

tivas integrales.
10) Consumos , Ma:itenimientc de la Motocicleta = consume estimado -Ic asolina 

y llantas, mantenimlento y reparaci6n, nor un 
total dc $b 20.000 anua!.

11) Intereses sobre Capital de Trabajo 
= los costos menos intereses y deprecia

ci6n por 3 meses a 6 por ciento.
 
12) Intereses sobre Capital de Prdstamo = la mitad de los costos de ventas de


insumos ($b 2.661.900 dividido por 2), por 
un total aproximado de $b 1.180.000.
Los pr~stamos son por 8 meses (0.67 afio); 
el inter6s es $b 1.10.000 x 67 por
ciento (que representa 8 meses del afio) 
x 6 por ciento (tasa anual de inter6s de
 
CROFOC).
 

Imprevistos
 

13) 10 por ciento de los costos, menos depreciaci6n e intereses.
 

INGRESOS
 

14) Intereses Devengados 
= sobre Capital de Pr~stamo de $b 1.180.000 por 8 meses (0.67 afio) a una tasa de interds anual del 18 por ciento.

15) Cobros de Gastes Administrativos 
= sobre el Capital de Pr~stamo de


$b 1.180.000 anual al 2 por ciento.
 
16) Pr6stamos Morosos = sobre Capital de Pr~stamo de $b 1.180.000 por 1.5 afio

(para el 1.5 del 
afio o 12 meses) a 2.5 por ciento de interds anual.
 

Fuente: Cd1culos de RRNA.
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Cuadro XIIX-2. Secci6n de Crddito Agr~cola: 2a. Etapa (Aflo)a
 
Plan de Costos Directos e Ingresos
 
Cooperativa Integral de Yamparaez
 

COSTOS
 

Inversi6n 
 Costos Depreciaci6n Anual
 
1) Muebles de Oficina $b 20.000 $b 2.000

2) Mdquina de Escribir 10.000 
 1.250
 
2) Calculadora 5.000 650
 
3) Motocicleta 60.000 
 15.000
 
Sub total de 2a. Etapa 95.000 18.900
 
Sub total de la. Etapa
 
(Cuadro XIII-]) 95.000 18.900
 
Total 
 190.000 37.800
 

Costos Fijos
 
4) 2 Agentes de Extensi6n $b 372.000*
 
5) Auxiliar de Contabilidad 
 93.000*

6) Depreciaci6n 
 37.800
 
7) Intereses sobre Inversi6n 
 11.400
 
8) Utiles de Oficina 
 24.0U0*
 

538.200
 

Costos Variables
 
9) Materiales de Extensi6n 
 20.000*
 

10) Vi~ticos del Agente de Extensi6n 10.000*
 
11) Consumos y Vantenimiento de la
 

Motocicleta 
 40.000*
 
12) Intereses sobre Capital de Trabajo 
 9.200
 
13) Intereses sobre Capital de Pr~stamo 
 127.400
 

206.600
 

Imprevistos
 

14) 10 
por ciento de los costos marcados
 
con * 
 55.900
 

Total de Costos Directos 
 800.700
 

INGRESOS
 

15) Intereses Devengados 
 $b 382.400
 
16) Cobros de Gastos Administrativos 
 63.400
 
17) (Menos Prdstamos Morosos) 
 (118.900)
 

Total Ingresos 
 326.900
 
Costos Directos 
 800.700

P~rdida 
 (473.800)
 

a. 
Los c~lculos de las diversas categorlas de costos e ingresos son los si
guientes:
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Cuadro XIII-2
 
(Continuaci6n)
 

COSTOS
 

Inversi6n
 

1) Muebles = Depreciaci6n de 10 afios para muebles de oficina.
 
2) M~quina y Calculadora = Depreciaci6n de 8 a-nos para equipo de oficina.
 
3) Motocicleta = Depreciaci6n de 4 a-nos para motocicleta.
 

Costos Fijos
 
4) Agente de Extensi6n = $b 10.000/mes con 55 por ciento de beneficios socia

les y de czsantla.
 
5) Au:,iliar de Contabilidad = $b 5.000/mes con 55 
por ciento de beneficios so

ciales y de cesantla.
 
6) Depreciaci6n = como se calcul6 en Inversi6n.
 
7) Intereses sobre Inversi6n = Inversi6n de b 190.000 a 6 por ciento.
 
8) Utiles do Oficina = $b 1.000/mes por agente de extensi6n (2).
 

Costos Variables
 

9) Materiales de Extensi6n 
= $b 10.000 anual por agente de extensi6n (2).

10) Vitticos do Agentes de Extensi6n = Sb 5.000 por cada agente, para 2 via

jes, otras cooperativas integrales.

11) Consumos y Mantenimiento do Motocicletas - Consno estimado de gasolina
 

y llantas, mantenimiento y reparaci6n, por un total do 
Sb 20.000 anual.

12) Intereses sobre Capital de Trabajo 
= Los costos menos intereses y deprecia
ci6n ($b 614.900) por 3 meses al 6 por ciento.
 
13) Intereses sobre el Capital de Pr6stamo 
= La mitad de los costos de ventas


de insumos ($b 6.331.000 dividido por 2), por un total aproximado de Sb 3.170.000.
 
Los pr6stamos son por 8 meses (0.67 afio); 
por lo tanto, el interds es de
 
$b 3.170.000 x .67 x .06 (tasa de interds anual do CROFOC).
 

Imprevistos
 

14) 10 por ciento de los costos, menos depreciaci6n e interns.
 

INGRESOS
 

15) Intereses Devengados = sobre Capital de Pr6stamo de $b 3.170.000 por 8 me
ses (0.67 alio) a 18 por ciento (tasa de inter6s anual).

16) Cobros do Gastos Administrativos = sobre Capital de Pr~stamo de
 
$b 3.170.000 anual al 2 por ciento de inter6s.
 
17) Pr~stamos Morosos = 
sobre Capital de Pr6stamo de $b 3.170.000 por 1.5 afio

(equivale a 1.5 perlodo de pr6stamo, es decir, 12 meses) 
a 2.5 por ciento de
 
interds anual.
 

Fuente: Cdlculos de RRNA.
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Cuadro XIII-3. Secci6n de Cr~dlto Agricola e Insumos Combinados
 
Plan de Costos Directos Anuales (Miles de Pesos)
 

Cooperativa Integral de Yamparaez
 

a
Concepto Afio Afio 2b Afio 3c Ano 4d Ao 5e
 
(Etapa 1) (Etapa 2)
 

Inversi6n
 

Muebles 30.0 30.0
 
Equipos 15.0 15.0
 
Motocicletas 60.0 60.0
 

105.0 105.0 

Costos Fijos
 
Agente(s)* 186.0 372.0 372.0 
 372.0 372.0
 
Auxiliar 
* 93.0 93.0 93.0 93.0
 
Almacenes* 18.6 37.2 37.2 
 37.2 37.2
 
Alquiier
 
Almac~n* 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 

Alquiler
 
Dep6sitos* 12.0 12.0 22.0 12.0
 
Honorarios* 12.0 12.0
12.0 12.0
 
Utiles* 24.0 48.0 48.0 48.0 48.0
 
Depreciaci6n 19.9 39.8 39.8
39.8 39.8 

Interns de
 
Inversi6n 6.3 12.6 12.6 
 12.6 12.6
 

Total 259.6 631.4
631.4 631.4 631.4
 

Costos Variables
 

Compra Insumo 2.057.0 5.504.2 6.433.0 7.375.0 8.297.0
 
Flete Cami6n* 108.0 189.0 265.0 341.0 417.0
 
Materiales* 10.0 20.0
20.0 20.0 20.0
 
Vidticos* 
 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0
 
Consumo/Mante
nimiento
 
Motocicleta 20.0 40.0 40.0 40.0 40.0
 
Intereses de
 
Compra 35.5 110.1 128.8 147.5 165.9
 
Intereses de
 
Capital de
 
Trabajo 6.2 13.9 15.1 16.4 17.6
 
Intereses de
 
Capital de
 
Pr~stamo 47.2 148.1 190.8
127.4 169.5 

Total 2.288.9 6.014.0 7.050.0 8.119.4 9.158.3
 
Imprevistos 37.3 91.4 106.6
83.8 99.0 


Total Costos
 
Directos 2.585.5 6.729.8 7.789.8 8.846.5 9.894-7
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Cuadro XIII-3
 
(Continuaci6n)
 

Ao ia Aio 2b Ao 3c Afio 4d Afio 5d
 
Concepto (Etapa 1) (Etapa 2)
 

Ingresos
 

Ventas Insumos 2.365.0 6.331.0 8.473.9
7.407.3 9.541.6
 
Intereses
 
Devengados 141.6 382.4 444.4 
 508.4 572.5
 
Cobros
 
Administrativos 23.6 63.4 74.1 84.7 95.4
 
Menos Pr6stamos
 
Morosos (44.3) (118.9) (138.9) (158.9) (178.9)
 
Total 2.485.9 6.657.9 8.908.1
7.786.9 10.030.6
 

Menos Costos
 
Directos 2.585.8 6.729.8 7.789.8 8.841.5 9.894.7
 
Resultado (99.9) (71.7) 
 2.9 66.6 135.9 

a. Los costos e ingresos en el Afio 1 fueron calculados en los Cuadros XII-8 y

XIII-I.
 

b. Los costos e ingresos en el Afo 2 fueron calculados en los Cuadres XII-9 y
 
XIII-2.
 

c. La proyecci6n de costos e ingresos en el Afio 3 est5 basada en el cr, cimien
to de sociedades adicionales, lo cual significa un aumento en la compra de insu
mos y la venta de 17 por ciento de los Anios 2 y 3.
 

d. La provecci6n de costos e ingresos en 
el A io 4 estd basada en el crecimien
to de sociedades adicionales, lo cual significa un aumento en la compra de insu
mos y la venta de 14,6 por ciento de los Afios 3 y 4.
 

e. La proyecci6n de 
costos e ingresos en el Afio 5 est. basada en el crecimien
to de sociedades adicionales, lo cual significa un aumento en las compras de in
sumos y ventas de 12,5 por ciento de los Afios 4 y 5.
 

Fuente: C61culos de RRNA.
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Beneficios para los Socios
 

Los socios de la Cooperativa Yamparaez se han benefi

ciado considerablemente del aumento en el abastecimiento
 

de insumos y de la disponibilidad de credito para comprar
 

los mismos. Los tres bereficios principales son: 1) un
 

subsidio implicito del interns; 2) un reembolso por la
 

compra de insumos; y 3) un aumento en el ingreso, debido
 

al incremento en la producci6n por hectarea. Los benefi

cios secundarios incluyen un aumento en los productos de
 

consumo dom~stico, la reducci6n del riesgo que el agricul

tor corre con su siembra y el drea adicional sembrada pa

ra cultivo comercial. La explicaci6n siguiente expone
 

m~s en detalle estos beneficios.
 

El subsidio del interns refleja la tasa de
 
interns de la Cooperativa, que es 6 por
 
ciento o mds, la cual es mds baja que la
 
que los socios podrIan conseguir en el li
mitado mercado al cual ellos tendrfan acce
so. Este beneficio de la subvenci6n del
 
interns es parcialmente afectado - por
 
corto tiempo al menos - por el pago de
 
capitalizaci6n del 10 por ciento del va
lor del prestamo que el prestatario tiene
 
que hacer;
 

Se espera que el sistema de reembolso seme
jante al de la Cooperativa de Rio Abajo,
 
estimule la afiliaci6n a la cooperativa.
 
El reerabolso que se pagarla retroactiva
mente cada 6 meses servirla como un ahorro
 
para el prestatario y reducirla las necesi
dades de credito del socio al comienzo de
 
la nueva temporada de siembra, pues esta
 
coincidiria con la fecha en que el reembol
so de la cosecha anterior es distribuldo.
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La directiva de la Cooperativa determina la
cantidad del bono. Unreembolso de cerca del
 
2 por ciento sobre las 
ventas de insumos he
chas por el socio servirla para promover la
 
cooperativa y es bastante modesto, pues seria
 
un promedio de aproximadamente $b 180.0 por

socio durante el Afio 1. Sin embargo, cual
quier decisi6n con respecto al porcentaje del
 
reembolso tendrIa que estar naturalmente ba
sada en la factibilidad econ6mica y financie
ra de la cooperativa;
 

El incremento en la producci6n debido al 
au
mento en el 
uso de insumos es el beneficio
 
m.s importante de los socios. 
El valor del
 
aumento en la producci6n puede ser calculado
 
como el ingreso neto adicional proveniente

de la venta de la mayor producci6n. El agri
cultor de Yamparaez produce cosechas a nivel
 
de subsistencia y tambi~n 
a nivel comercial,
 
y el uso de los insumos contribuirA a la ob
tenci6n de mayor producci6n a ambos niveles.
 
Sin embargo, solamente la venta de la cose
cha comercial producird un aumento significa
tivo en el ingreso del agricultor. El incre
mento en 
la cosecha a nivel de subsistencia
 
solamente conducird 
a un mayor consumo del
 
producto.
 

Para no exagerar los beneficios en los ingre
sos debido a un incremento en la producci6n,

solamente se evalia la producci6n de papa que
 
se coloca en el mercado regional y nacional.
 
Segrn lo asumido en el Cuadro XII-2, 
en el
 

1. Dado que la familia campesina puede consumir la

producci6n de subsistencia a un nivel alto, el 
impacto

del incremento en 
la producci6n de subsistencia en el
 
consumo adicional puede ser mfnimo. 
Si la familia cam
pesina no gasta la producci6n adicional, 6sta se vende

probablemente en el mercado local. 
 Se puede esperar que
 
en un mercado local cerrado, el precio de la papa baje

cuando hay un aumento en la cantidad disponible, produ
ciendo un pequefio aumento - o ninguno  en el ingreso

neto del agricultor poi 
la venta de la cosecha de sub
sistencia.
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cual se calculan las necesidades de insumos
 
por socio, el agricultor socic de la Coope
rativa Alcantari cultiva dos hectdreas de
 
papa, el socio adicional cultiva una hectd
rea de la misma.
 

La cantidad de papa producida por hectgrea
 
varla significativamente en la regi6n de
 
Yamparaez, fluctuando entre 32 y 162 quinta
les por hect~rea. En base a informesi y
 
conversaciones con los agricultores, el
 
promedio de la producci6n de papa por hec
tdrea es de aproximadamente 100 quintales.
 
El valor promedio de venta de esta cantidad
 
(calculado al precio de $b 215.0 por quintal)
 
es de $b 21.500.0. Siguiendo el sistema mo
derno de producci6n, en el cual se usan los
 
insumos, la producci6n por hectdrea aumenta
 
en un 88 por ciento, alcanzando 188 quinta
les por hectdrea.

2
 

El ingreso adicional debido a la adopci6n
 
de tecnicas modernas de uso de insumos es
 
de $b 18.920.0. Esta cantidad contrasta con
 
el aumento del costo de producci6n de
 
$b 6.837.0.3 Es asf como la ganancia en el
 
ingreso neto es de $b 12.083.0. El beneficio
 
total acumulado por la cooperativa es la ga
nancia en el ingreso neto por hectdrea, mul
tiplicado por el nqmero de hectdreas de papa
 
cultivada por los socios, por un total de
 
$b 4.829.200 en el Afio 1.
 

1. Las cifras de los ingresos y costos estdn basadas en
 
informaci6n tomada del "Estudio de Comercializaci6n de
 
Productos Agrfcolas", ACO-Bolivia, Sucre, Bolivia, 1980.
 
"Misi6n de Cooperaci6n para el Norte de Chuquisaca", FIDA,
 
Sucre, Bolivia, enero de 1981.
 

2. El 88 por ciento estd basado en el aumento de pro
ducci6n por medio de tecnicas inodernas segin el "Estudio
 
de Comercializaci6n de Productos Agrcolas", ACO-Bolivia,
 
Sucre, Bolivia, 1980, p. 26.
 

3. El costo de producci6n es el costo financiero que el
 
agricultor asume y no incluye el costo del tiempo dedica
do por la familia al praceso de producci6n.
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Cuadro XIII-4. Valor de los Beneficios Mensurables de los Miembros
 
de la Cooperativa de las Ventas de Insumos y del Crddito
 

Cooperativa Yamparaez
 
(en pesos)
 

1 
(Etapa 1) 

2 
(Etapa 2) 

Afio 
3 4 5 

1. Interns de 
Subsidioa 

b 
70.950 189.930 222.219 254.217 286.248 

2. Reembolso 23.650 63.310 Y4.073 84.739 95.416 

3. Aumento de
 
producci6nc 4.829.200 7.85'.000 9.062.300 10.270.600 11.478.900
 

4. Total 
 4.923.800 8.107 240 9.358.592 10.609.556 11.860.564
 

5. Nrimero de
 
miembrosd 200 450 650
550 750
 

6. Promedio
 
de beneficio
 
por miembro 24.619 18.016 17.016 16.322 15.814
 

a. El interds de subsidio estd calculado en un 6 por ciento multiplicado de
 
insumos comprados a cr~dito (1o que equivale a 1/2 del total de los insumos).

b. El reembolso del 2 por ciento de las compras de los miembros se ha aplica

do a 1/2 de las ventas de insumos (es decir, las ventas totales, menos 1/2 de
 
las ventas de los insumos, que se espera compren los ilierrbros de la cooperativa
 
a cr6dito.
 

c. Aumento de la Producci6n: El aumento de la producci6n de papas debido al
 
mayor empleo de insumos es de 120.8 quintales por hectdrea. El aumento en el
 
ingreso que se deriva de este incremento de la producci6n por hectdrea, alcanza
 
a aproximadamente $b 18.920 y el costo adicional 
es de $b 6.837. La ganancia
 
neta en 
t6rminos de ingreso es de $b 12.083 por hectdrea. Puesto que los miem
bros de la Cooperativa Alcantari cultivan 2 hectreas de papas y los miembros
 
de las otras sociedades cultivan 1 hectdrea de papas, el beneficio total de los
 
miembros se calcula multiplicando la ganancia neta en t~rminos de ingzeso por

el nOmero total de hect~reas plantadas por los miembros de la cooperativa (vda
se el Cuadro XII-4).
 
d. El nrmero de miembros fue calculado en el Cuadro XI-3.
 

Fuente: C~lculos de RRNA basados en informaci6n contenida en notas de cuadros
 
anteriores.
 



XIV. SECCION DE MECANTZACION
 

Resefia de la Situaci6n Actual
 

El uso del tractor para faenas agricolas, lo que co

mfinmente se llama la mecanizaci6n, es relativamente nuevo
 

en las Pampas de Yamparaez. Hace un poco ms de dos afios
 

comenzaron a trabajar dos tractores particulares y dos
 

tractores del proyecto lechero de PIL y 6itimamente uno
 

mds ha comenzado. Los dos de la PIL son para los parti

cipantes en su proyecto, el cual incluye agricultores de
 

la zona de Alcantarl y de la zona de Yamparaez, y los o

tros tractores tambie±n est~n por Yamparaez. Segiln fun

cionarios del I.B.T.A. y del proyecto lechero, estos trac

tores no dan a basto en los meses de preparaci6n de tie

rras y sigue aumentando la demanda. Lo mismo manifesta

ron varios agricultores de Alcantari y agregaron que los
 

dirigentes de esa cooperativa hablaron con el Banco Agrl

cola de Bolivia sobre un prestamo para un tractor, pero
 

no les fue posible por el prestamo pendiente del CROFOC.
 

Sin embargo, les parece una necesidad, ya que se han
 

convencido de los beneficios de mecanizaci6n y, ademds,
 

les podria servir para habilitar nuevas tierras que no
 

estIn bajo clItivo. En resumen, se puede decir que los
 

tractores particulares y de la PIL han hecho una promo

ci6n exitosa de la mecanizaci6n, y existe un grupo cre

ciente de agricultores dispuestos a contratar este ser

vicio.
 

Seg~n varios funcionarios del I.B.T.A., el uso del
 

tractor resulta incluso m~s barato que la yunta para pre

parar los terrenos, aunque con el alza reciente en los
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precios de carburantes (del 200 por ciento), probablemen

te no seguird asi cuando se reajusten las tarifas del
 
tractor. En un estudio realizado el afio pasado, ya se
 
calcula que la mecanizaci6n agregarla aproximadamente
 

$b 2.000 al costo de producci6n de una hectdrea de pa1
 
pas. Pero de todos modos parece que el tractor tendrd
 
preferencia entre los agricultores, ya que han comprobado
 

los beneficios del buen uso de la maquinaria. S61o es
 
justo mencionar que tambien han habido casos de mal uso
 
de los tractores, debido a que los tractoristas no estgn
 

capacitados para manejarlos, con el resultado de que se
 

agrava la erosi6n.
 

Estructura Propuesta
 

El objetivo de una secci6n de mecanizaci6n serla
 
proveer un servicio oportuno a los socios, para que pue
dan tener mds seguridad de poder sembrar en la 6poca
 
precisa. Ademds, se considera que el arar con tractor
 

es beneficioso porque deja penetrax la lluvia m.s pro
fundamente, permite que se renueve mejor la capa f~rtil
 

del suelo y un mayor aprovechamiento de los fertilizan
tes. Sin embargo, es dificil comprobar estos beneficios
 

cualitativos, y un estudio reciente condujo a la conclu
si6n de que "los rendimientos obtenidos /de un sistema
 

mecanizado mejorado/ son muy similares a los que se se

fialan en el sistema mejorado /sin mecanizaci6n7". 2
 

1. ACLO-Bolviia, op.cit., p. 90.
 
2. ACLO- Bolivia, op.cit., p. 90.
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Por lo tanto, se considera conveniente la creaci6n
 

de una secci6n de mecanizaci6n, con un tractor mediano
 

y los implementos ecesarios para la arada, rastreada,
 

trilla y picada de forrajes. Sin embargo, probablemente
 

no serla aconsejable instituir este servicio en el primer
 

afjo, para no complicar demasiado las labores administra

tivas de una organizaci6n nueva. Para lograr un buen
 

rendimiento de esta inversi6n considerable, es fundamen

tal la utilizaci6n constante (aunque no uniforme), lo
 

cue seria f~cil de descuidar antes de que este funcionan

do bien la administraci6n cooperativa. De todas maneras
 

es un servicio que la cooperativa debe ofrecer cuando
 

pueda y, por lo tanto, es considerado para la segunda
 

etapa de operaci6n institucional.
 

La administraci6n misma de esta secci6n seria una
 

funci6n de la administraci6n central, ya que esta activi

dad no justificarfa un administrador hasta que hubieran
 

varios tractores. Como con los otros servicios, la pla

neaci6n del uso deberla comenzar con un comite de coor

dinaci6n a nivel de grupo, para luego fijar la programa

ci6n a nivel central para asegurar el uso 6ptimo. Cuan

do la cooperativa tenga una mayor cobertura, se amplia

r~a este servicio con otros tractores ubicados en las
 

zonas de m~s demanda, para reducir al minimo el tiempo
 

perdido en transporte.
 

Metodologla
 

La factibilidad de un servicio de tractores depende
 

de la utilizaci6n, si puede lograrse un uso relativamen

te constante durante el afio. Seggn el funcionario de la
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PIL encargado del proyecto lechero en Sucre, el uso de
 
tractores estd aumentando continuamente, pero el trabajo
 

no es uniforme, sino que se conforma a la siguiente dis

tribuci6n:
 

Septiembre hasta diciembte, para la prepa
raci6n de terrenos y la siembra;
 

Marzo, abril y mayo para la roturaci6n de
 
terrenos (barbecho) con un uso moderado;
 

Mayo hasta julio, para picar forrajes, tri
llar y transportar cosechas con un uso de
 
moderado a ligero;
 

Enero, febrero y agosto para transporte de
 
materiales y otras faenas secundarias con
 
un uso ligero.
 

Para este informe, se presupone que el uso de un
 

tractor cooperativo alcanzaria hasta 10 horas por dfa
 
y 20 dias por mes durante la siembra (septiembre hasta
 
comienzos de diciembre), y 21 dias en los meses de mds
 
actividad, de octubre a noviembre. Tambien se contem

pla la utilizaci6n mdxima en la siembra de trigo y ce

bada (marzo a mayo). Esta ditima proyecci6n, basada en
 
la utilizaci6n potencial establecida en la visita a
 
Alcantarl, difiere un poco del cronograma anual de la
 
PIL anteriormente presentado. En general, el uso del
 

tractor cooperativo serfa paiecido al del proyecto le
chero, y su utilizaci6n eficiente llegaria a las 1.620
 

horas, segin el cuadro Utilizaci6n del Tractor e Ingre

sos (Cuadro XIV-l). Cabe mencionar que, si se considera
 
que el tractor demora un promedio de seis horas en la
 
preparaci6n de una hectdrea de terreno 
(3 a 5 horas para
 

la arada y el resto para la rastreada), entre septiembre
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Cuadro XIV-1. Secci6n de Mecanizaci6n
 
Utilizaci6n del Tractor e Ingresos
 

Dias/ Horas/ Horas Tarifa/ Ingresos

Mes mes dia totales hora por
 

por mes mes
 

Septiembre 20 10 200 $b 260 $b 52.000
 
Octubre 21 10 220 260 57.200
 
Noviembre 21 10 220 260 57.200
 
Diciembre 10 10 100 260 26.000
 
Enero 10 4 
 40 150 6.000
 
Febrero 10 4 40 150 6.000
 
Marzo 10 10 200 260 52.000
 
Abril 20 10 200 260 52.000
 
Mayo 20 10 200 260 52.000
 
Junio 20 4 80 260 20.800
 
Julio 20 4 80 260 20.800
 
Agosto 10 4 40 150 6.000
 

Total 1.620 408.000
 

Fuente: RRNAcciculos, basada en informaci6n de entrevista.
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y diciembre, y entre marzo y mayo se podrian preparar a
proximadamente 220 hectdreas. Recordando que los agri
cultores de la cooperativa tendrian unas 400 hectdreas
 

para sembrar con papa, parece que no habria rayor difi

cultad para asegurar el uso proyectado de un tractor,
 

especialmente si se permitiera un pago parcial de este
 
servicio con faciiidades de credito al socio.
 

El cuadro de utilizaci6n incluye tambi~n las tari
fas supuestas para determinar los ingresos. Hasta ahora
 

los participantes han estado cobrando $b 250 por hora
 
por un tractor de 60 H.P. y la PIL tiene varias tarifas
 

segqn la faena y el tamafio del tractor (mdximo $b 210
 
por hora). Pero con el alza reciente de 200 por ciento
 
en los precios de carburantes diesel, es seguro que las
 
tarifas subiran. Como esta alza aumentarla el costo por
 
hora de operaci6n en $b 23-25, se calcula que las tari

fas cooperativas podrian ser por lo menos de $B 2601 y
 
$b 150 por hora. Este CItima tarifa serla para las fae
nas secundarias como una promoci6n y ayuda (como hace el
 
PIL), pero que supere bastante el costo variable por ho
ra de operaci6n ($b 90). La tarifa mds alta serla para
 

el tractor e implementos con faenas netamente agricolas.
 

1. Precio en mayo de 1981.
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Los costos asociados con la secci6n de mecanizaci6n
 

se presentan en el Plan de Costos Directos Anuales (Cua

dro XIV-2), basados en un uso anual de 1.600 horas.
 

La selecci6n de un tractor de 60 H.P. toma en consi

deraci6n la p~rdida de fuerza debido a la elevaci6n (3,5
 

por ciento cada 1.000 pies de altura sobre el mar). En
 

una altura de 8.070 a 9.700 pies sobre el nivel del mar,
 

un tractor de 60 H.P. utilizard con eficacia un arado de
 

tres discos, rastra de 24-28 discos, y sembrador-cultiva

dor de 4-5 hileras. La bomba de inyecci6n deberd ser re

calibrada para compensar por la elevaci6n del drea. Esto
 

ahorrarg combustible y permitird que los costos de mante

nimiento no excedan lo normal.
 

Para que el tractor permanezca en condiciones de u

tilizaci6n econ6mica durante 5 afios a 1.620 horas por afio,
 

se requerird mantenimiento constante, y el presupuesto
 

incluye un rubro importante al respecto. Probablemente
 

serla posible establecer un contrato con el taller, que
 

asegure la provisi6n de mantenimiento y reparaciones re

gulares. Las 8.000 horas (aproximadas) de operaci6n con

templadas representan m~s del promedio de 6.000 horas pa

ra la vida qtil de un tractor. Este cdlculo optimista
 

estd compensado por otro lado por el hecho de que no se
 

contempla un valor recuperable del tractor al fin de los
 

cinco anos.
 

Se considera conveniente que el tractorista sea un
 

empleado permanente y no contratado por dia o mes, ya
 

que tendrla que responsabilizarse por la operaci6n y el
 

mantenimiento del tractor. Los otros detalles de costos
 

se encuentran a continuaci6n del mismo cuadro.
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Cuadro XIV-2. Secci6n de Maquinaria Agricolaa
 
Plan de Costos Directos Anuales
 

e Ingresos
 
(Por tractor)
 

Inversi6n Costo 

1) 
2) 

Tractor 
Implementos 

$b 450.000 
200.000 
650.000 

Costos Fijos
 

3) Tractorista 

4) Depreciaci6n 

5) Intereses sobre invers16n 


Sub 	total 


Costos Variables
 

6) Repuestos y Materiales 

7) Combustible 

8) Mantenimiento 

9) 	Intereses sobre Capital de
 

Trabajo (las costos marcados
 
con * ms imprevistos, por

3 meses) 


Imprevistos
 

10) 	 10 por ciento sobre los costos
 
marcados con * 


Total de Costos Directos 


Resultado de Operaci6n
 

Ingresos: Servicios del tractor 

Costos Dir~ctos 

Ganancia Total 


Depreciaci6n Anual
 

$b 	 90.000
 
40.000
 

130.000
 

55.800*
 
130.000
 
39.000
 

224.800
 

65.000*
 
56.900*
 
19.800*
 

3.300
 
145.000
 

19.800
 

389.600
 

408.000
 
389.600
 
18.400
 

a. Los cdlculos de las diversas categorlas de costos incluyen lo siguiente:
 

Inversi6n 

1) Depreciaci6n tractor = 5 afios para tractor de 60 H.P. con uso de 1.620 
horas/afio.

2) Depreciaci6n implementos = 5 afios para los implementos (arados, rastra, 
trilladora, picadera, chata), sin contar ningan valor final. 

3) Tractorista = $b 3.000/mes con 55 por ciento de beneficios sociales y
de cesantla. 

4) Depreciaci6n = como se calcul6 en Inversi6n. 
5) Intereses snbre inversi6n = sobre inversi6n de $b 650.000 a 6 por ciento. 
6) Repuestos y materiales = 10 por ciento del valor del tractor e implementos.
7) Combustible = 6 litros de diesel por hora de operaci6n, a $b 6.0/litro.
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Cuadro XIV-2
 
(Continuaci6n)
 

8) Mantenimiento = filtros para aceite y diesel y cambio de aceite (16 li
tros) cada 120 horas, a $b 1.500.
 

9) Intereses sobre capital de trabajo = sobre capital de trabajo de Sb 217.300
 
por 3 meses a 6 por ciento.
 

10) Imprevistos = 
10 por ciento de los costos, menos intereses y depreciaci6n
 
y m~s imprevistos.
 

Fuente: Cdlculos de RRNA. Estos costos suponen una utilizaci6n del tractor de
 
1.620 horas/afio.
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Factibilidad Financiera
 

Como indica el resultado de operaci6n, esta secci6n
 

serla factible si se lograse la utilizaci6n prevista.
 

Dado que un tractor s6lo podria servir para mecanizar
 

unas 250 hectdreas, es razonable aducir que a! expandir
 

la cooperativa en el futuro, serla preciso agregar mds
 

tractores si la demanda de los mismos es parecida a la
 

del Alcantarl. Esta suposici6n parece valedera, ya que
 

operan varios en las pampas de Yamparaez, donde predomi

na el cultivo de cereales. Con la expansi6n de un culti

vo mds rentable todavla, como es la papa, seguramente la
 

demanda aumentarla tambien y habria mds raz6n para que
 

la cooperativa vaya extendiendo este servicio para cubrir
 

nuevos socios.
 

Como el factor de utilizaci6n es tan fundamental
 

para la operaci6n rentable del tractor, se calcul6 el
 

punto de retorno, es decir, el n6mero minimo de horas
 

de operaci6n para cubrir los costos fijos de esta sec

ci6n. Segnn el calendario de uso con sus tarifas res

pectivas, 7 por ciento del uso corresponde a faenas se

cundarias (tarifa: $b 150) y 93 por ciento a la tarifa
 

de $b 260, por un promedio de $b 252 por hora. El cos

to variable m~s imprevisto es de $b 90 por hora y los
 

costos fijos son de $b 224.800. El cdlculo del punto 

de retorno indica que el uso ninimo serla de 1.400 ho

ras/afio: ($b 224.800 - (252-90)). Se considera probable que 

la cooperativa podria asegurar una utilizaci6n mayor al
 

ininimo, especialmente si se espera un ano despu~s de
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estar funcionando su administraci6n, para que 6sta tenga
 
suficiente experiencia con las otras actividades para po

der comenzar con una nueva.
 

Beneficios al Socio
 

Dado que los duefios de los tractores en las Pampas
 

de Yamparaez seguramente van a subir las tarifas por el
 
alza en costos, es dificil estimar la diferencia en cos

tos de producci6n que representarla este servicio al so

cio-usuario, aunque es probable que las nuevas tarifas
 

particulares est~n por encima de $b 260. Ademds, hay
 
una serie de beneficios potenciales de relativamente po

ca importancia para los miembros. Uno es que la mecani

zaci6n permitirla mejorar la calidad de los suelos, por
 
profundizar la capa y dejar penetrar m~s la lluvia y los
 

fertilizantes. Otro beneficio serla la posibilidad de
 

habilitar nuevos terrenos para ampliar los cultivos, o
 
por lo menos sembrar m.s intensivamente contando con la
 

misma mano de obra y sin aumentar las yuntas del drea.
 

Esto sugiere otra posible ventaja, si se continda utili

zando las yuntas y los tractores a la vez; con el tiempo,
 

el nrimero de yuntas en el grea disminuirlan, dejando mds
 
forraje para las vacas lecheras, cuya cantidad va aumen

tando.
 

Para calcular estos beneficios en forma cuantitati

va, se presupone que los ingresos brutos con la mecani

zaci6n igualarlan o superarian todo aumento de costo de
 
mecanizaci6n. Utilizando el cdlculo citado, esto aumen

tarla en aproximadamente $b 2.000 por hectgrea tanto el
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costo como el ingreso bruto y se produce un ingreso ne
to igual a cero. Por eso, no hay ningdn aumento de los
 
beneficios a los miembros de la cooperativa por la opera

ci6n del tractor.
 

1. ACLO-Bolivia, op.cit., p. 90.
 



XV. SECCION DE COMERCIALIZACION
 

Resefia de la Situaci6n Actual
 

La comercializaci6n en el 'areade .Yamparaez estg
 

limitada en gran parte a los meses de abril, mayo y ju

nio, es decir, durante la cosecha y poco despues de la
 

misma. La paoa es en la actualidad el principal culti

vo comercial en el drea de la Pampa, con el trigo y
 

la cebada como cultivos secundarios. La totalidad de
 

la cosecha de papa de la Pampa es vendida muy pronto
 

despu~s de terminar la cosecha. Los compradores (llama

dos rescatistas), quienes generalmente tienen sus pro

pios camiones, son los que transportan a los pequenos
 

ag:icultores del 6rea y sus productos.
 

Productos Agrfcolas
 

Los agricultores de la Pampa venden la papa por
 

arroba. El precio fluctia bastante del principio al
 
final de la cosecha y varla de rescatista a rescatista.
 

El afio pasado, de acuerdo con lo informado por los cam

pesinos de la comunidad de Alcantari, el precio por
 

arroba (aproximadamente 25 libras) empez6 a $b 73 al
 

principio de la cosecha y al final de la misma, los
 

camioneros les estaban pagando a los agricultores de
 

la Pampa $b 50 por arroba de papa y vendi~ndola a
 

$b 60 por arroba a los vendedores del mercado (qhate

ras) en Sucre. Los qhateras vendlan la arroba de papa
 

al consumidor de $b 65 a $b 70.
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Los campesinos de la comunidad de Lloquis dijeron
 
al equipo que realiz6 el estudio de factibilidad que
 
los rescatistas rara vez paraban a comprar sus papas,
 

y que cuando lo haclan ofreclan solamente $b 38 por
 

arroba.
 

Algunos rescatistas llevan la papa que han com
prado a Sucre donde la distribuyen a los vendedores de
 
mercado (qhateras), quienes la venden para los 
resca
tistas, ganando solamente una comisi6n. Otros camione
ros venden la papa directamente a los qhateras. Aparen
temente, hay bastantes parejas de rescatista-qhatera
 

que son marido y mujer; el marido transporta la papa
 
y la mujer la vende en el mismo cami6n a los consumi
dores en un sitio especial en el mercado de Sucre. En
 
estos arreglos de familia no existe el intermediario.
 

Algunos rescatistas transportan la papa directa

mente a mercados mds lejanos, tales como Camiri o has
ta Santa Czuz. No se pudo conseguir la cifra exacta,
 
pero los datos obtenidos en las entrevistas realizadas
 
en el campo indican que esta pr~ctica esta aumentando.
 
Algunas familias de la Pampa estgn contratando camio
nes para transportar la papa a mercados que se 
encuen

tran mucho ms lejos.
 

La mayorla de las familias agricultoras de la
 
Pampa se quedan con un tercio de los excedentes comer
cializables para vender la papa en pequefias cantida

des durante el afio, a medida que necesitan dinero para
 

gastos dome'sticos. Para este tipo de venta, los
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agricultores pagan por carga (5 arrobas, 5 libras) por
 

el transporte a Sucre. A menudo, es la mujer del agri

cultor la que acompafia la carga y la vende; sin embargo,
 

las mujeres no ocupan un sitio preponderante en el co

mercio, lo cual sucede en el proceso de comercializaci6n
 

en Rio Abajo, descrito en la primera parte de este in

forme. Hasta hace poco, el costo del transports a Su

cre por carga desde la mayoria de las dreas en la Pam

pa fue de $b 5. Aunque la nueva estructura de tarifas
 

no habia sido completamente establecida cuando el equipo
 

de factibilidad estaba en el campo, la mayorla de los
 

camioneros estaban doblando la tarifa.
 

Tradicionalmente, el trigo era el principal culti

vo comercial de los agricultores de la Pampa en Yampa

raez. El Ministerio de Industria y Comercio mantiene
 

silos para los dep6sitos de trigo en la estaci6n ferro

viaria de Yamparaez. En afios recientes, el precio del
 

trigo ha bajado tanto que muchos campesinos de la Pampa
 

cultivan ahora solamente lo suficiente para satisfacer
 

las necesidades de consumo dom~stico. SegCin los datos
 

obtenidos en las entrevistas realizadas en el campo
 

a los agricultores de la Pampa, el precio actual del
 

trigo es de $b 200 por quintal (aproximadamente 100
 

libras), aunque estuvo a~n m~s bajo durante la epoca
 

de cosecha el afio pasado. Los agricultores de la Pampa
 

siembran el trigo sin fertilizantes en una proporci6n
 

de cuatro arrobas por hect.rea, y esperan una produc

ci6n de siete a diez quintales.
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El cultivo de la cebada en forma comercial estd
 
aumentando en el drea de la Pampa de Yamparaez. Un
 

consorcio de cervecerl'as de Bolivia tiene un programa
 
para estimular el cultivo de variedades mejoradas de
 

cebada, necesaria para la elaboraci6n de malta y cer

veza. Este programa, que incluye las afiliadas de la
 

Agrocentral, ha sufrido munho contratiempos debido a
 

desacuerdos y malentendidos con los dirigentes de la
 
Agrocentral. En el area de Yamparaez la mavorla de
 

la cebada cultivada es todavla de las variedades que
 

no han sido mejoradas, las cuales producen aproximada

mente 16 quintales por hect~rea con 6 arrobas de semi

lla, sin fertilizante. El precio promedio ofrecido por
 

las cervecerlas es de cerca de $b 250 por quintal.
 

Tejidos y Textiles
 

Un servicio que una Cooperativa Integral en la
 
Pampa de Yamparaez podria ofrecer en el futuro es la
 

comercializaci6n de los tejidos.
 

Las mujeres de la Pampa de Yamparaez producen
 

tejidos de alta calidad, famosos en todo el pais.
 
Prlcticamente todas las mujeres adultas de la regi6n
 

tejen. La mayorla de sus tejidos - ropa, cobijas,
 

costaies, etc. - son hechos para uso dom~stico. Regu

larmente, sin embargo, algunos tejidos son vendidos
 

para satisfacer la necesidad de dinero. Muchas muje

res de la Pampa venden sus tejidos a los comercian

tes en la poblaci6n de Yamparaez. Frecuentemente,
 

las cobijas, ponchos o costales se venden a pre

cios que escasamente cubren el costo del material
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empleado, con poca remuneraci6n para la mano de obra I.
 
La lana tiene que ser escardada, lavada, cardada, hi
lada, sobrehilada y tefiida, antes de iniciar el labo
rioso tejido. Un tejedor que trabaje ocho horas dia
rias, demora cerca de tres semanas para hacer una co
bija. Para un poncho se necesitan ms horas de traba

jo, porque el tejido es m~s fino y el disefio m~s ela

borado.
 

1. Ver el Sondeo Cultural y Socio-econ6mico de Tres
 
Comunidades de la Provincia de Yamparaez de la ACLO:
 
Vila-vila, Pampara Yampara, Sotomayor, pp. 187-189, pa
ra m~s informaci6n sobre la mano de obra y el costo de
 
materiales.
 



XVI. SECCION DE ADMINISTRACION
 

Estructura Propuesta
 

La estructura general de la Cooperativa seria la
 
de una integral con sus grupos de base, sus comit~s lo

cales, los comit6s y consejos a nivel central y una
 

administraci6n remunerada. Sin embargo, no pretende

rfa tener esta organizaci6n desde el principio, sino
 

utilizar la estructura existente de la cooperativa de
 
Alcantarl y luego la de la cooperativa de Yamparaez.
 

Debe notarse que estas cooperativas ya funcionan con
 

una estructura parecida a una integral.
 

Aunque la organizaci6n de la integral se realiza
ria en dos etapas, la administraci6n central no cambia
rla mayormente, sino que estarla reforzada con perso

nal asignado a las otras secciones, de acuerdo con las
 
necesidades. Al comienzo, la sede de la cooperativa
 

quedarla en Alcantarl, dado que es el foco de activida

des del grupo actual. Sin embargo, lo mds probable
 

es que al entrar a la segunda etapa, seria necesario
 

trasladar la oficina administrativa a Yamparaez para
 

facilitar el transporte y comunicaci~n, y porque apro
ximadamente la mitad de los socios viven en esa zona.
 

Hay que destacar el hecho de que la funci6n ad
ministrativa de la cooperativa integrada de Yamparaez
 

(afios 2 a 5) se basa en un sistema descentralizado de
 
servicios. En el pr6xiiuo capitulo se analizart en de
talle la factibilidad de dicha estructura descentrali

zada, con respecto a costos econ6micos y financieros,
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y los beneficios derivados del funcionamiento global de
 
la Cooperativa, consierando las caracteristicas geogrd

ficas de Yamparaez.
 

Este diseho de organizaci6n contempla al principio
 
un almacen-dep6sito para la venta y distribuci6n de insu
mos con un empleado que trabaje media jornada, y ubica
do seguramente en Alcantarl. Como la segunda etapa in
corpora la descentralizaci6n de esta funci6n a trav~s de
 
un almac~n-dep6sito central con hasta cinco dep6sitos lo
cales, el almacen-dep6sito de Alcantarl podrfa seguir
 

funcionando como el central (en vez de trasladarlo a Yam
paraez) con un empleado a tiempo completo y hasta cinco
 
empleados locales que trabajarlan durante algunas horas
 

a la semana.
 

Desde el punto de vista de la contabilidad, serla
 
conveniente que cuando un socio quisiera comprar insumos
 

fuera a la oficina administrativa para sacar una orden
 
de entrega, con la cual retirarla el insumo del dep6sito
 

m~s cercano. De este modo podrian evitarse posibles
 
dificultades en casos de compras a cr~dito y seria un
 
sistema m~s seguro en caso de compras en efectivo. Es
ta modalidad no serla adecuada para los socios si el
 
lugar de entrega quedara distante de la oficina (espe
cialmente en la segunda etapa) y probablemente habria
 

que adoptar un sistema m~s flexible: por ejemplo, el
 
auxiliar de contabilidad podria viajar a los dep6sitos
 
locales cada semana, para evitar que el socio tuviera
 
que hacer tantos viajes, o se podrlan hacer compras en
 
efectivo sin 6rdenes de entrega.
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El agente de extensi6n serla el principal coordina
dor de las necesidades de insumos y cr~dito entre los
 

comit~s locales de coordinaci6n y la administraci6n y
 

consejos/comit~s centrales. Sin embargo, no estaria
 

a cargo de la administraci6n de estas actividades por
 

dos razones: 1) para dedicarle todo su tiempo a las la

bores de extensi6n, y 2) para no involucrarse en las
 

decisiones administrativas. Serla necesario tener dos
 

agentes de extensi6n cuando se inicie la segunda etapa,
 

para asegurar de este modo una ejecuci6n m~s eficiente
 

de esta funci6n tan importante.
 

La administraci6n central estarla constitulda por
 

un gerente, un contador y una secretaria/auxiliar de
 

contabilidad. Desde el principio, se encargarla de
 

coordinar los comit~s especilizados centrales (de cr6

dito y de otras actividades), participar en el consejo
 

de administraci6n y ser responsable ante este consejo
 

y el de vigilancia.
 

Los costos de administraci6n se presentan en el
 

Plan de Costos Anuales (Cuadro XVI-I). Como se espe

ra que no se produzcan cambios en esta secci6n, los cos

tos ser~n los insumos durante la primera y la segunda e

tapa.
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Secci6n de Administraci6na
Cuadro XVI-I. 

Plan de Costos Anuales, Afios 1-5
 
Cooperativa Integral de Yamparaez
 

COSTOS
 

Inversi6n 	 Costo Depreciaci6n
 

1) Muebles de Oficina $b 25.000 Sb 2.500
 
2) M~quina de Escribir 10.000 1.250
 
3) Calculadora 5.000 650
 

1 .ooo 4.400
 

Costos Fijos
 

3) Gerente Sb 223.200*
 
4) Contador 186.000*
 
5) Secretaria 93.000*
 
6) Alquiler de Oficina 4.800*
 
7) Depreciaci6n 4.400
 
8) Intereses sobre Inversi6n 2.400
 

513.800
 

Costos Variables
 

9) Vidticos del Gerente 5.000*
 
10) Utiles de Oficina y


Servicios 30.000*
 
11) Asambleas 10.000*
 
12) Auditorlas 60.000*
 
13) Intereses sobre Capital de
 

Trabajo (los costos marcados
 
con * m~s imprevistos, por
 
3 meses) 10.100
 

115.100
 

Imprevistos
 

14) 	 10 por ciento de los ccsLos
 
marcados con * 61.200
 

Total de Costos Administrativos 	 $b 690.100
 

a. Las notas correspondientes a los cdlculos de costos administrativos son
 

las siguientes:
 

COSTOS
 

Inversi6n
 

1) Muebles = La depreciaci6n de los muebles es de 10 afios o 10 por ciento
 
por afio.
 

2) Mdquinas = La depreciaci6n de la m~quina de escribir manual y calculadora
 
es de 8 alios 6 12,5 por ciento por afio.
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Cuadro XVI-1
 
(Continuaci6n)
 

Costos Fijos
 

3) Gerente = Sb 12.000/mes con 55 por ciento para beneficios sociales y de 
cesantia. 

4) Contador = $b 10.000/mes con 55 por ciento para beneficios sociales y de 
cesantia. 

5) Secretaria/auxiliar de contabilidad = $b 5.000/mes con 55 por ciento para
 
beneficios sociales y de cesantla.
 

6) Alquiler de Oficina = Sb 400/mes para oficina.
 
7) Depreciaci6n = Como se calcul6 antes en Inversi6n.
 
8) Intereses sobre Inversi6n = Sobre inversi6n de $b 40.000 al 6 por ciento.
 

Costos Variables
 

9) Vi~ticos del Gerente = $b 5.000 para viajes del gercnte a otras cooperati
vas integrales.
 
10) Utiles de Oficina y Servicios = $b 2.000 por mes.
 
11) Asambleas = 2 por afio a Sb 5.000 cada una. 
12) Auditorfas = 2 por afio a Sb 30.000 cada una. 
13) Interns sobre Capital de Trabajo = Sobre capital de Sb 673.200 por 3 meses
 

al 6 por ciento.
 
14) Imprevistos = 10 por ciento de los costos marcados con (*) menos los de
 

interns y depreciaci6n.
 

Fuente: Cdlculos de RRNA.
 



XVII. TOTALIDAD DE INGRESOS Y COSTOS DE LA
 

COOPERATIVA INTEGRAL DE YAIPARAEZ
 

Esquema Propuesto para la Cooperativa
 

En los capltulos anteriores se ha identificado tres
 
actividades que pcdrlan ser viables no s6lo en t6rminos
 

financieros sino tambien sociales: el suministro de in
sumos, la mecanizaci6n agricola y el credito agr~cola a
 

los socios. A]. analizarlos, se consider6 conveniente
 
consolidar las actividades de insumo y cr~dito, sin su

peditar el suministro al cr~dito, sino intentando que el
 
cr~dito respalde la utilizaci6n de insumos, para asl me

jorar los ingresos agricolas de los socios.
 

Dado el tipo de agricultura de las Pampas de Yam
paraez, se estima conveniente comenzar con la agrupa

ci6n cooperativa mds avanzada en cuanto a su actividad
 

agropecuaria. Esta serla la primera etapa de formaci6n
 

de una cooperativa integral, que mds tarde abarcarla
 

toda esta regi6n de la Pampa. Consistirla en el forta

lecimiento de la cooperativa de Alcantarl con los ser

vicios de suministros de insumos y cr~dito agricola,
 

m~s la asistencia t6cnica en administraci6n y extensi6n
 

agricola proporcionada a trav~s de la misma cooperativa
 

reestructurada.
 

La segunda etapa, que podria iniciarse el segundo
 
afio, corresponderia a la expansi6n de la cooperativa
 

a otras zonas de las pampas de Yamparaez, probablemen

te incorporando la cooperativa de Yamparaez y otras
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comunidades. Aunque tanto la cooperativa de Alcantarl
 
como la de Yamparaez tienen una estructura similar a
 
una integral, posiblemente serla necesario reconstituir
 

formalmente la cooperativa de Alcantarl para hacer].a
 

integral, modificando los estatutos y la personerla ju

r~dica. En esta etapa se ampliarlan los servicios de
 
insumos, credito y extensi6n agricola para incluir las
 

nuevas 
zonas. Tambien se introducirla a la zona de
 
Alcantarl el servicio de mecanizaci6n (tractor). Segu
ramente, este servicio se 
ampliarla con la adquisici6n
 

de nueva maquinaria agricola en las otras zonas en el
 

tercer afio, 
cuando ya han tenido tiempo de organizarse.
 

Es preciso mencionar que la labor de promoci6n y
 

organizaci6n seria m~s eficiente si se 
coordinara con
 
otras instituciones de la zona como Agrocentral y Acci6n
 

Cultural Loyola (ACLO), especialmente en la segunda eta
pa, dado que ambas tienen afios de experiencia en el fun

cionamiento de cooperativas y en actividades comunita

rias.
 

P~rdidas y Ganancias de la Operaci6n
 

En el Cuadro XVII-7 se calculan las p6rdidas y ga
nancias de la operaci6n de la Cooperativa Integral de
 

Yampara~z. La cooperativa ha calculado una perdida ne

ta en todos los afios de operaci6n. Bas6ndose en cdlcu
los anteriores de los presupuestos de administraci6n,
 

insumos y cr~dito, y del tractor, esas p~rdidas inclu

yen la depreciaci6n del equipo y un 6 por ciento de
 

interns sobre el capital de credito proporcionado a
 
los socios y sobre el capital de operaci6n. Por otra
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Cuadro XVII-1. Pgrdidas y Ganancias de Operaci6n
 
Cooperativa Integral de Yaripareaz 

Ahos 10 a 50
 
(miles de pesos)
 

Rengl6n Preparaci6n Aflos
 
1 2 3 4 5
 

Administraci6na. b (175) (690) (690) (690) (690) (690)

Insumos y cr6dito (100) (72) I 58 134
 
TractorC. 
 18 18 18 18
 

Total (175) (790) (74h) (668) (6 14 (538) 

Reembolso de Afiliaci6nd (24) (63) (74) (85) (95)
 

Total Neto Despu6s
 
del Reembolso (175) (814) (807) (742) (699) (633)
 

a. Costos de administraci6n, segeun se han calculado en el Capftulo XVI, y fijados en $690.000 por afto. E.costo
 
inicial durante el periodo preparatorio de tres meses para el proyecto es del 25 por ciento del costo anual de
 
administraci6n, o sea $b 175.000.
 
b. Basado en los resultados del cuadro XII-5, las ganancias de la secci6n de insumo y cr6dito incluyen los ingresos
 
y gastos de comercializaci6n de los insumos de la cooperativa y la operaci6n de su sistema de cr6dito anexo.
 
c. Las p6rdidas de la operaci6n de tractor se han calculado en el Cuadro XVI-2.
 
d. El reembolso de afiliaci6n de insumos a miembros es el 2 por ciento de los insumos comprados sin cr6dito (igual


del medio de las ventas do insumos) se ha calculado en el Cuadro XV-6.
 

Fuente: C6Iculos de RRNA - seg~in informaci6n de capitulos anteriores. Seg~n las notas al pie. 
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parte, los altos costos administrativos fijos de los
 

afios 2 al 5 contribuyen a las p6rdidas de la operaci6n.
 

Tambi~n es necesario ajustar las p~rdidas, restan

do los pagos del descuento. Los descuentos para promo

ver las actividades de la cooperativa ser~n distribul

dos a los socios dos veces al afio. Cualquier decisi6n
 

con respecto a la viabilidad del descuento tendria que
 

basarse en la situaci6n financiera de la cooperativa.
 

Necesidades de Capital y Movimiento
 
de Efectivo
 

En el Cuadro XVII-2 se indican las necesidades de
 

capital y de dinero efectivo para la cooperativa, para
 

el periodo de cinco alios. Desde el afio 1 al afio 5,
 

el total de costos de capital es de aproximadamente
 

$b 9.000.000. Las necesidades de capital nuevo se ba

san en la suposici6n de que los prestamos de CROFOC
 

podrian ser rotativos.
 

Otra consideraci6n importante para el movimiento
 

de caja es la capitalizaci6n de los socios. Las contri

buciones podrian realizarse en forma de una cuota de
 

ingreso, estimado en $b 400. Otra forma de capital de
 

los socios es la capitalizaci6n de los pr~stamos, que
 

es aproximadamente del .0 por ciento del pago en efec

tivo de la cantidad de credito otorgado a un socio.
 

Los c lculos de fondos (Cuadro XVIII-4) se basan
 

en la disponibilidad de pr~stamos a bajo inter6s (6 por
 

ciento) del Banco Agricola, que distribuye fondos su

ministrados inicialmente por USAID por medio de CROFOC.
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Cuadro XVII-2. Necesidades de Capital y Efectivo
 
Cooperativa Integral de Yampareaz
 

Alos 10 a 50
 
(miles de pesos)
 

Rengl6n 	 Afos
 
Preparaci6n 1 2 4 5
 

Costo de Nuevo Capital
 

Inversi6na.
 
Administraci6n (40)
 
Insumos, y Cr~dito (105) (105)
 
Tractor (650)
 

Capital de Pr~stamob.
 
Capita. de pr6stamo
 
para Cr6dito 	 (788) (1.322) (358) (356) (356) 

'
 
Capital ae trabajoc
 
Administraci6n (168)
 
Insums y cr~dito
 
- Compra de Insumos (1.029) (1.723) (465) (471) (461)
 
- Otro Capital de Trabajo (1os) (129) (20) (22) (20) 
Tractor - (54) 

Total - Costo de Capital Nuevo 	 (2.233) (3.983) (846) (842) (840)
 

Pgrdida o Ganancia Netad. (175) (814) (807) (742) (699.) (633) 

Depreciaci~n/Inter6s
 

Depreciac i6n Retenida 
Administraci6n 4 4 5 5 5 
Insumos y Cixdito 20 40 40 40 40 
Tractor 130 130 130 130 
Total 24 174 175 175 175 

Intergs Implicito o Reala.
 

sobre el capital 134 373 424 474 525
 
(6%de capital nuevo
 
circulante)
 

Mo:,miento de Caja y Necesidades
 

Total del Movimiento de Caja 
para operaciones (antes de 
pagos por interests) (175) (656) (26u) (144) 50 67 

Total de Necesidades de 
Efectivo: (175) (2.889) (4.243) (990) (79 (773) 
Capital nuevo y movimiento 
de caja para operaciones 
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Cuadr, XVII-3. Capitalizaci6n de los Socios
 
Cooperativa Integral de Yampareaz
 

Aios 10 a 50
 
(miles de pesos)
 

Rengl6n Aflos
 
1 2 3 4 5
 

1 Capital Nuevo
 
Cuota de Ingresosa 80 100 40 40 40
 
Ca.pitalizaci6n de
 
Prestamob 79 211 247 282 318
 

Sub-total 	 159 311 287 322 358
 

1 	Total Corriente de Capital
 

de los Sociosc 
 159 470 757 1.079 1.437
 

a. El capital integrado por las cuotas de ingreso se calcula como $b 400 
multiplicado por el numero de miembros nuevos. 
b. La capitalizaci6n del pr~stamo de los miembros es el 10% del cr6dito 
otorgado a los miembros (o $1.182.500 en el Afio 1 por 8 meses a 10%) que 
los socios debera'n pagar en efectivo. V~ase el texto para una explicaci6n 
mas detallada. 
c. El dividendo pagado a los miembros como capital se calcula como el 6% 

del total del capital de los miembros y se distribuira'una vez la operaci6n
 
de la Cooperativa est6 produciendo una ganancia.
 

Fuente: Caculo de RRNA, basado en informaci6n obtenida del Cuadro XVII-2.
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Cuadro XVII-2. 

(Cont inuaci6n) 

a. La inversi6n es los costos de capital para las comp.as de equipo y vehiculos bajo los tres componentes 
del proyecto:
 

- Admiristraci6n: $b 40.000 para muebles y equipo. Vgase Cuadro XVI-l. 
- Insumos y Cr6dito - $b 105.000 para muebles y equipo. Vgase Cuadro XIII-3.
 
- Tractor - $b 650 para la compra de un tractor
 

b. Capital de Pr6stamo es la cantidad de capital necesario para el programa de cr6dito (1/2 de $b 2.365.000 
o sea $b 1.183.000 en Ao 1) por un perlodo de 8 meses (o sea .66 x $b 1.183.0000) seg6n se ha explicado en 
el texto, el pr~stamo rotativo permite que s6lo se requiera como cr6dito adicional para el Aho 20 a 50 el 
capital adicional por encima de los $1.183. V6ase el Cuadro XIII-3. 

c. El capital de trabajo cubre el capital requerido para Jos costos fijos, variables e imprevistos de los
 
tres componentes del proyecto:
 

- Administraci6n - $b 168.00 (o sea $b 672.000 anualmente por 3 meses) para todos los costos directos,
 
excepto depresi6n e interns. V6ase Cuadro XVI-I. 

- Insumos 
Compra de Insumos $b 2.057.000 en el aflo 1 o sea $b 2.057.000 anualmente por 6 meses) para la 
compra de insumos. El capital necesario para el ado 20 al 50 es la cartidad por encima de los 
$2.057.00 

- Otro Capital de Trabajo $b 103.000 o sea $b 412.000, anualmente por 3 meses en el ado I para los 
costos de capital fijo y variable por 3 meses. V~ase Cuadro XIII-3. 

- Tractor $b 54,000 o sea $b 217.000 anualmente por 3 meses. V6ase Cuadro XIV-2.
 

d. Pgrdida o Ganancia Neta refleja el movimiento de caja para operaciones antes de ajustes por depreci6n de 

intereses y despu~s de los de3cuentos a los miembros calculados segdn el Cuadro XIII-4. 

e. Depreciaci6n Retenida son los costos del movimiento de caja obtenidos de la depreciaci6n en los tres
 
componentes del proyecto. V~ase los Cuadros XIII-3, XIV-2, XV-I. 

f. El inter6s implicito o real sobre el capital es el 6 por ciento de los costos totales del capital nuevo 
que deben ser calculados en su valor neto para el movimiento de caja. 

g. Total de movimiento de caja para operaciones antes de los pagos de intereses , depreciaci6n es el movimiento
 
de caja para operaci6n que se explica en la nota (d), calculg.ndose, en su valor nero .os costos de depreciaci6n 
e interes, segan se explican dn las notas (e) y (f). 

Fuente: RRNA cCiculos 

http:2.057.00
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Cuadro XVIII-h. Fuente de Fondos 
Cooperativa Integral de Yampare.z 

Ahios 1('a 50 
(miles de pesos) 

Rengl5n 	 AloS
 
Preparaci6n 1 ? 3 4 5
 

Necesidades de efectivo
 

antes de financiamiertoa 	 (175) (2.889) (4.243) (990) (792) (7.73) 

Fuente de Fondos:
 

Capital de los sociosb 	 159 311 287 322 358
 

Pr6stamo de CROFOC
 

Nuevo Cal ital de Pr~staroC 788 1.322 358 356 356
 

In s wosd 1.029 1.723 465 471 461 
Tractore 650 
Total 1.817 3.695 823 827 817 

Subsidiof 	 175 1.179 682 374 187 191
 

Inter6s sobre el Total
 
Corrienteg (109) (292) (341) (391) (44o)
 

Amortizaci6n de tractorh 	 __1__ . 3. (153) (153.._ (3). 

Flujo Neto de Efectivo 0 	 0 0 0 0 0
 

a. Las necesidades de capital antes del financiamiento se calculan en el Cuadro XVIII-2, e incluyen costos 
despu6s del descuento, pero antes del pago de los intereses. 
b. El capital de los socios se calcula en el Cuadro XVIII-3 e incluye la nuota de ingreso pagado por los 
socios y la capitalizaci6n del pr6stalo al 10 por ciento.
 
c. El capital del pr6stamo es el ca5n2.p
 de la cooperativa, seg~n c~lculosefectuadoo .... C-, -A-4Z.- prestado para el programa de cr6ditoccapad-,ii!" Lo I 
d. Los pr6stamos para insumos, se dicuten en el Capitulo XII, y son para el capital de los insumos de la 

Cooperativa. El capital requerido para los insumos se calcula en el Cuadro XVIII-2. 
e. El pr6stamo para el tractor se basa en el capital necesario para la compra de un tractor durante el segundo 

aflo del proyecto.
 
f. El subsidio para el proyecto de la cooperativa se calcula como los costos de capital por encima de las
 

necesidades de efectivo antes del financiamiento, aj'istado por el capital de los socios y los costos del finan
ciamiento.
 
g. El interns sobre el total del capital de pr6stamo y los insumos se calcula como 6 por ciento del total
 
corriente de los pr6stamos CROFOC para capital de pr6stamos e insumos.
 
h. Se calcula la amortizaci6n del tractor por cinco alos.
 

Fuente: Basada en informaci6n en los cuadros anteriores, segum las notas del pie. 
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Durante los cinco afos, el pr~stamo de CROFOC alcanzard
 

a un total de $b 8 millones y serg utilizado para cubrir
 

los costos de capital para el programa de credito y !a
 

compra de insumos y el tractor. La cooperat.va podrd
 
ire-utilizar" o 
rotar la cantidad del pr~stamo de
 

CROFOC.
 

En el c~lculo se incluye un subsidio total de apro
ximadamente Sb 2.6 millones para los cinco aos de opera

ci6n de la Cooperativa.
 

Como se indica en el Cuadro XVII-4, la cantidad de
 

subsidios necesarios disminuye durante el perlodo de
 

cinco afios. Se podrfa suponer que el proyecto llegaria
 

a no necesitar subsidios financieros si el plazo fuera
 

mds largo.
 

Para reducir los subsidios, puede contarse con otra
 

fuente de ingresos de la cooperativa. Como se describe
 

en el Capitulo XI, la Cooperativa de Alcantari cultiva
 

en forma comunitaria 12 hect~reas de papas anualmente.
 

Debido a los insumos de la cooperativa y el programa de
 

cr6dito, habria que aumentar la producci6n por hectdrea
 

de esa tierra comunal. El ingreso neto que podrfa obte

nerse al aumentar la producci6n de papas alcanzaria a
 

$b 12.023, de acuerdo con c~lculos incluldos en el Ca

pitulo XIII. El ingreso total neto seria de $b 145.000
 

($b 12.083 x 12 hectgreas). Durante el Afio 1 de funcio

namiento de la Cooperativa de Alcantarl habria que lle
gar al acuerdo financiero sobre'la contribuci6n de in

greso adicional proveniente de las tierras comunitarias.
 

http:cooperat.va
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En caso de que la cooperativa no recibiera dicho
 
ingreso adicional, el proyecto tendria un movimiento de
 
efectivo negativo durante todos los cinco aios de fun

cionamiento. La impractibilidad econ6mica y financie

ra de la cooL -rativa se debe en gran medida a los altos 

costos administrativos. 
En relaci6n a otros componentes
 

del proyecto, el costo del personal administrativo nece

sailo para coordinar las operaciones en las diferentes
 

areas de la Pampa es muy alto.
 

El equipo encargado de la administraci6n es respon
sable de la organizaci6n institucional de la cooperati

va, y el producto de su labor es la nueva estructura or

ganizativa en la regi6n de Yamparaez. 
 Esta nueva coope

rativa integral fomenta el cambio de los m6todos agrfco

las empleados por los agricultores de Yampara'z, 
area
 

en la cuai se estd produciendo una transici6n del empleo
 
de t~cnicas de agricultura de subsistencia al de t~cnicas
 

de agricultura comercial. 
 Si bien en un anilisis que cu

bre un perlodo de cinco afios no 
se pueden incluir los be
neficios a largo plazos derivados de esta estructura
 

institucional, los mismoE son de extraordinaria impor

tancia.
 

Plan Alternativo sobre el Alcance del
 
Proyecto
 

Considerando que los subsidios que necesita una co
operativa integral 
son muy altos, podria considerarse
 

un plan alternativo que consistirla en limitar las acti
vidades del proyecto en la regi6n de Alcantarl. Como se
 

explica en el Capitulo XI, la Cooperativa de Alcantarl
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ya no puede solicitar fondos de CROFOC. Por lo tanto,
 
el proyecto permitirg a los socios recibir prestamos
 
subsidiados a trav~s de CROFOC. 
Ademas, la cooperativa
 
organizard un programa de insumos y credito, 
como tam

bien un programa de mecanizaci6n.
 

P~rdidas y Ganancias de Operaci6n
 

Si se limitan las actividades del proyecto a la
 
regi6n de Alcantarl se puede reducir considerablemente
 

el nivel de operaci6n (adquisici6n de insumos, personal
 
necesario) en los afios 2 a 5. Durante los cinco aios
 
del proyecto, no se producird una variaci6n de los cos
tos e ingresos de la cooperativa, puesto que no aumenta

rd el nrmero de sus socios.
 

Los costos y beneficios del proyecto limitado en
 
el Afio i son similares a los de la cooperativa integrada
 
en el mismo afio (Etapa 1). Hay que hacer ciertas modifi
caiones para que las cifras reflejen la disminuci6n de
 
costos administrativos y de la adquisici6n de TECTO.
 
Los costos administrativos se reducen considerablemente
 
debido a que la cooperativa abarca una regi6n mds limi

tada.
 

El personal administrativo de la cooperativa limi
tada estaria constituldo solamente por un contador y una
 
secretaria. Las actividades correspondientes al gerente
 
serian realizadas por el contador y el agente de exten
si6n. Por otra parte, tanto el personal administrativo
 
como el agente ocuparian la misma oficina, y usarlan 
-

por lo tanto - los mismos muebles y equipo.
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Durante el Afio 1, la cooperativa no adquiere ni re
vende insumos Tecto. En los afios 2 a 5, la cooperativa
 
comienza a vender dichos insumos; la venta aumenta los
 

ingresos y costos. Esto se traduce en una cantidad po
sitiva del movimiento de caja, correspondiente al pro
grama de insumos y credito (vease el Cuadro XVII-5).
 

Como se indica en el Cuadro XVI-5, el reembolso de
 
los miembros que se basa en la reventa total de los in
sumos aumenta durante los afios 1 y 2. Aunque el total
 
neto de las operaciones de la Cooperativa de Alcantarl
 

indica que se produce perdida durante los cinco afios
 
del proyecto, dicha perdida es mucho menor que la de
 

la cooperativa integral.
 

Necesidades de Capital y Movimiento
 
de Efectivo
 

Del mismo modo, las necesidades de capital y de
 
movimiento de efectivo se puede calcular de acuerdo con
 
el plan alternativo. Tomando como base el nivel de o
peraciones que se describi6 en los pdrrafos anteriores,
 

se necesita nuevo capital solamente durante los dos pri
meros afios de funcionamiento del proyecto (v~ase el
 
Cuadro XVII-6). Despu~s de deducir los pagos correspon

dientes al interns y a las depreciaci6n, hay un movi

miento positivo de efectivo durante los afios 2 a 5.
 
El proyecto necesita capital en los afios 1 y 2.
 

La capitalizaci6n de los socios depende de la can
tidad de los mismos. Dado que se calcula que la coope

rativa de Alcantarl va a tener unos 200 socios, el
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Cuadro XVII-5. Pgrdidas y Ganancias de Operaci6n 
Cooperativa Alcantari 

Afos 10 a 50 

(miles de pesos) 

Rengl6n 	 Aftos
 
Preparaci6n 1 2 3 5
 

a
Administracibn (70) (279) (279) (279) (279) (279)

Insumos y Cr~dito (100) 282 282 282 282
 
TractorC 
 _ 18 18 18 18 

Sub-total 	 (70) (379) 21 21 
 21 21
 

Menos Reembolso 	 (37) (37) (37) (37) (37)
 

Total Neto Despu~s
 
del Reembolso (70) (416) (16) (16) (16) (16)
 

a. Los costos de administraci6n representan los costos de los dos puestos anuales para el contralor y la
 
secrotaria.
 
b. Los ingresos netos de la operaci6n del programa de insumo y cr6dito refleja los costos e ingresos
 
necesarios para la compra y venta de insumos por 200 socios de AlcantarL.
 
c. Como se ha calculado en Cuadro 	XIV-2.
 
d. El reembolso de afiliaci6n es el 2% de los insumos comprados sin cr~dito del:ios 200 socios de
 

Alcantari.
 

Fuente: BIA c.lculos, basado en informaci6n anterior.
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Cuadro XVII-6. Necesidades de Capital y Movimiento de Efectivo
 
Cooperativa Alcantarl
 

Alos 10 a 50
 
(miles de pesos)
 

Rengl6n Ahos 
Preparaci6n 1 2 3 5 

Costo de Nuevo Caital 

Inversi6na 
Insumos y cr~dito 
Tractor 

(105) 
(650) 

CaDital de Pr&stamob 
Capital de Pr~stamo para
cr~dito (788) (432) 

Capital de Trabajoc 
Administraci6n 
Insumos y cr~dito 
- Compra de insumos 
- Otro capital de trabajo 

Tractor -

(4) 

(1.029) 
(103) 

(563) 

(54) 

Total Costo de Capital Nuevo 0 (2.029) (1.699) 0 0 0 

P6rdida o Ganancia Netad (70) (416) (16) (6) (16) (16) 

Depreciaci6n/Interase 

Depreciaci6n Retenida 
Insumos y Cr~dito 
Tractor 

20 20 
130 

20 
130 

20 
130 

20 
130 

Total 20 150 150 150 150 

Interns Implicito o 
real sobre el capitalf 

(6%de capital nuevo 
circulante) 

E 

122 224 224 224 224 

Movimiento de Cajay necesidades 

Total del movimiento de caja 
para Operaciones (antes del 
pago de interns) (70) (274) 358 358 358 358 

Total de Necesidades de 
efectivo: Capital Nuevo 
y Movimiento de Caja para 

Operaciones 
(70) (2.303) (1.341) 358 358 358 

a. La inversi6n es los costos de capital para las compras de equipo, muebles, y tractor.
 
b. 
Capital de Pr6stamo es la cantidad requerida para el programa de crgdito por los 200 socios de
 

Alcantarl, por aflos 10 a 50.
 
c. 
Capital de trabajo cubre el capital requerido para los costos fijos, variables e imprevistos.

d. P&rdida o Ganancia Neta refleja los cailculos de Cuadro XVII-5. 
e. Depreciaci6n Retenida son 
los costos obtenidos del movimiento de caja de la depreciaci6n en los tres
 
componentes del proyecto.
 
f. El interns implicito o real sobre el capital es 
el 6% de los costos totales del capital nuevo.
 

Fuente: RRNA cglculos. V6ase el texto para una descripci6n mis detallada. 
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aumento en la capitalizaci6n es muy reducido. La cuo

ta fija de ingreso de todos los socios s6lo produce in

greso de capital durante el primer afio (v~ase el Cuadro
 

XVII-7). La capitalizaci6n de los pr~stamos, que se ba

sa en la cantidad de insumos que se vende a los miembros,
 
aumenta del Afio 1 al 2, pero despus del Aflo 2 se mantie

ne constante.
 

Una fuente adicional de ingreso de la Cooperativa
 

de Alcantarl podria ser el cultivo de la tierra comuni

taria. Como se indic6 anteriormente, los socios tienen
 

12 hectdreas plantadas con papas, que cultiva la comuni

dad. El ingreso neto adicional proveniente del aumento
 

en la producci6n por hectdrea, debido a la utilizaci6n
 

de los insumos, serfa de $b 145.000.
 

Adems de los fondos que contribuyen los socios, la
 

cooperativa cuenta con prestamos de CROFOC por $b 3,4
 

millones y un pequefio subsidio de $b 70.000. Por su

puesto, la cooperativa limitada serfa autosuficiente
 

durante los afios 3 a 5 de funcionamiento del proyecto.
 

De hecho, el aporte del proyecto consiste en asegurar
 

la disponibilidad de cr~dito para adquirir insumos y
 

el tractor.
 

El objetivo de la cooperativa limitada de Alcanta

rl y de la cooperativa integrada es similar: fomentar
 

la aplicaci6n de m~todos de cultivo m~s eficientes en

tre los pequefios agric:;ltores de la regi6n de Yamparaez.
 

La funci6n de la cooperativa limitada serfa la de refor
zar una estructura cooperativa que ya existe. Si bien
 

la cooperativa integrada y amplia refuerza la estructura
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Cuadro XVT-7. Capitalizaci6n y Otras Contribuciones de los Socios 
Cooperativa Alcantarl 

Ahos 10 a 5 ° 

(miles de pesos)
 

Rengl6n 
 Aflos
 
1 2 3 4 5 

Capital Nuevo
 
Cuota de Ingresosa 80
 
Capitalizaci6n de
 
Prestamob 
 79 122 122 122 122 

Total 159 122 122 122 122
 

Dividendo (0)
 

Otras Contribuciones
 
Ingresos Comunalesc i.45 145 145 145 145
 

a. 
Las cuotas de ingresos se han calculado como $b 400 multiplicado por
 
200 socios de Alcantar'.
 
b. La capitalizaci6n del prestamo de los 200 socios de Alcantar 
es 

10% del credito otorgado por 8 meses. 
c. Otras contribuciones representa los ingresos adicionales por causa del 

aumento de rendimiento de las tierras comunales de los socios de Alcantarl. 
Vgase la explicaci6n en el texto.
 

Fuente: RRNA ca'lculos. Vase el texto para una explicaci6n mas detallada. 
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Cuadro XVII-8. Fuentes de Foudos
 
Cooperativa Alcantarl
 

Aflos 10 a 50
 
(miles de pesos)
 

Rengl6n 	 Aflos
 
Preparaci6n 1 2 3 4 5
 

Necesidades de efectivo 
antes de FinanciaTiento (70) (2.303) (1.341) 358 358 358 

Fuente de Fondos:
 

Capital de los Sociosb 159 122 122 122 122
 
Otras contribucionesb 145 145 145 145 145
 

Pr6stamo de CROFOC
 

Nuevo Capital. de Pr6stamoc 788 30
 
Insumos y Cr6ditoc 1.029 563
 
Tractorc 650
 

Total 	 1.817 1.243 0 0 0
 

Subsidiod 	 70 291 0 0 0 0
 

Inter-s sobre el Total (109) (169) (169) (169) (169)
 
e
Corriente


f
Amortizaci~n de tractor	 (153) (153) (153) (153)
 

Flujo neto de Efectivo 0 	 0 0 303 303 303
 

a. Las necesidades de capital antes del financiamiento se calculan en el Cuadro XVII-6.
 
b. El capital y contribuciones de 	los socios se calculan en el Cuadro XVII-7.
 
c. Los capitales de pr6stams, insumos y cr~dito, y tractor, los capitales requeridos que se han calculado
 
en el Cuadro XVII-6.
 
d. El subsidio se calcula como los costos capitales por encima de las necesidades de efectivo.
 
e. Inter6s sobre el total corriente se calcula como 6% del total corriente de los pr6stamos CROFOC para 

capital de pr6stamos e insumos. 
f. Se calcula la amortizaci6n del 	tractor que vale $b 450.000 por cinco afios. 

Fuente: Basada en informaci6n en los cuadros anteriores segin las notas de pie.
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de la cooperativa de Alcantarl, su objetivo principal
 

es crear una base institucional en la cual se integren
 
las actividades de la cooperativa en la regi6n de Yam
para6z. El nivel de costos, ingresos y financiamiento
 
refleja el alcance de cada uno de estos objetivos.
 



XVIII. PERIODO DE INICIACION Y ASISTENCIA TECNICA
 
NECESARIA PARA LAS NUEVAS
 
COOPERATIVAS PROPUESTAS
 

Programa de Trabajo
 

En el c~lculo de la asistencia t~cnica proporciona
1
 

da poi ONCICOOP a cada una de las nuevas cooperativas
 

integradas, se incluye todo un afio de preparaci6n antes
 

de que se comience a brindar el servicio a los socios
 

(Figura XVIII-1). La inclusi6n de ese a-no representa
 

un cambic con respecto al programa anterior de organiza

ci6n de cooperati.vas en el proyecto de Organizaci6n de
 

Pequeos Agricultores I. En ese caso, lo importante e

ra prestar asistencia a las cooperativas para que ini

ciaran rdpidamente sus actividades. Un perlodo de ini

ciaci6n mds prolongado permite contar con medio afio pa

ra la promoci6n en el terreno y para adiestrar a los po

sibles socios - antes de que se inicie la inscripci6n
 

formal de los mismos - y otro medio afio antes de que em

piece a funcionar la cooperativa. En el segundo semes

tre, se incluye a los socios en las actividades de pre

paraci6n, incorporando a ellas la selecci6n del perso

nal. En ese perlodo, el personal de ONCICOOP podrd
 

revisar y adaptar manuales sobre funcionamiento de co

operativas, material para adiestramiento y formularios
 

que se utilizardn en la nueva organizaci6n.
 

1. El conjunto de instituciones que brindar~n asis
tencia t6cnica a las nuevas cooperativas se denomina
 
ONCICOOP en este informe. Por suouesto que la evalua
ci6n futura de ONCICOOP o el posible desarrollo de una
 
federaci6n puede modificar de alguna manera la estruc
tura actual por medio de la cual se proporciona la
 
asistencia.
 



FIGURA XVIII-I. 
CRONOGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PROPORCIONADA POR ONCICOOP AL
 
DESARROLLO DE LA NUEVA COOPERATIVA INTEGRADA
 

ADO DE PREPARACION Y PRIMER ADO
 
DE FUNCIONAMIENTO
 

ACTIVIDAD Afio/mes

Preparaci6n 
 Primer afo de funcionamiento
 

1 2 3 4 5 6a 7 8 9 10 11i12 1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12
 
1. Adaptaci6n del sistema b~sico
y los programas de adiestra

miento a las necesidades es
pecificas.
 

2. Promoci6n en el terreno y

adiestramiento de posibles
 
socios
 

3. Asesoria con respecto a la
 
personalidad jurldica y

documentos relacionados
 

4. Semana de observaci6n
 

5. Bfsqueda de personal 

6. Adiestramiento del perso
nal administrativo y de
 
contabilidad
 

7. Adiestramiento del perso
nal encaraado de exten
si6nb
 

8. Adiestramiento de perso
nal para proyectos
 
especificos
 

a. 
Personerfa jurldica de la nueva cooperativa.

b. Incluye el adiestramiento de los socios y la organizaci6n de los comit~s.
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Tanto las nuevas cooperativas integradas de Rio A

bajo como las de Yzimparaez tendr~n que establecer rela

ciones estructural.es y legales con las cooperativas an

teriores, para proteger la integridad de las nuevas ins

tituciones. La nueva cooperativa tendrd que reconocer
 

tambi~n los derechos financieros y legales de las orga
nizaciones anteriores y de sus socios, que se continfan
 

en la nueva cooperativa. Por estos motivos, hay que de
dicarle tiempo y recursos a la meticulosa --edacci6n de
 

los articulos de la personerla jurldica y los documentos
 

relacionados con la misma.
 

Durante el perlodo de preparaci6n tambi~n hay que
 

seleccionar y dar orientaci6n al personal de la coopera

tiva. A]. preparar los programas de trabajo y los pre
supuestos, se ha calculado que el personial se contrata

rd por un promedio de tres meses antes de iniciar los
 

servicios. Asimismo, puede emplearse por mucho m~s
 
tiempo a un agente de extensi6n que hable la correspon

diente lengua indigena, para que efect~e el trabajo ini
cial de promoci6n junto con el especialista en extensi6n
 

de ONCICOOP. Esta entidad puede preparar varios progra

mas de adiestramiento para el nuevo personal, que se
 

realizarlan durante tres meses antes de que el personal
 

se vea sometido a la presi6n del trabajo.
 

Cuando se inicie el primer afio de operaciones, el
 
personal de ONCICOOP dejar6 de participar directamente
 

en la labor de promoci6n en el terreno. En cambio, se
 
concentrard en adiestrar a los agentes de extensi6n de
 

la cooperativa y a otros miembros del personal, pdra
 

que puedan educar y asesorar a los socios.
 

http:estructural.es
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Plazos y Recursos Necesarios
 

Se calcula que durante el afio de preparaci6n y du
rante el primer afio de funcionamiento se necesitargn
 
18 meses/hombre por afio, 
de servicios proporcionados por
 
ONCICOOP (Cuadro XVIII-l). Esto equivale a un total de
 
tres alios de asistencia t6cnica al finalizar el primer
 
afio de operaciones. Estos c6lculos de personal necesa
rio se basan en el supuesto de que los especialistas en
 
extensi6n, administraci6n de la cooperativa y operaci6n
 
financiera trabajen seis meses por afio; 
otros especia
listas dardn adiestramiento al personal encargado de las
 
nuevas 
secciones de la cooperativa. Dichas secciones 
se
 
encargardn de la venta de insumos y del credito durante
 
el primer afio, y del servicio mecanizado a partir del
 
segundo. 
 Se destinan tre5 meses mds para la asistencia
 
en la preparaci6n de las solicitudes de prestamo CROFOC.
 

Se calcula que durante el segundo afio de operacio
nes se necesitard asistencia t~cnica por un equivalente
 
de 12 meses/hombre, es decir, 1.afio/hombre. 
 Del terce
ro al quinto afio de funcionamiento del proyecto, esta
 
cifra se reduce a 6 meses/hombre.
 

El nivel de asistencia tecnica que se ha calculado
 
es reducido y va disminuyendo a medida que la cooperati
va se desarrolla. 
 Es ajftcil reducir la cantidad de
 
asistencia tecnica necesaria para la preparaci6n de las
 
propuestas de pr6stamo de CROFOC, puesto que para dicha
 
actividad se necesita cierta dedicaci6n de tiempo y cier
ta experiencia con la que no cuentan las cooperativas
 
individuales. Si se llega a un acuerdo con CROFOC que
 



CUADRO XVIII-1. TIEMPO Y FONDOS NECESARIOS PARA QUE EL PERSONAL DE TERRENO DE ONCICOOP PROPORCIONE
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE UNA COOPERATIVA INTEGRADA 

Afio de preparaci6n
Personas Cada Total 

mes 
Personas 

Afio 1 
Cada 
mes 

Total 
Afio 2 

Personas Cada 
ines 

Afios 3 al 5 
Total Personas Cada 

mes 
Total 

1. Adaptaci6n de sistemas b~sicos y 
programas de adiestramiento a las 
necesidades especificas. 

3 0,5 1,5 2 0,5 1,0 2 1,0 2,0 

2. Promoci6n en el terreno y adies- 
tramiento de los posibles socios. 1 3,0 3,0 

x 

3. Asesoria con respecto a la persone
ria jurldica y documentos relacio-
nados. 

4. Semana de observaci6n 

1 

5 

1,0 

0,1 

1,0 

0,5 

H 
"n 

5. Bsquedd de personal. 2 0,5 1,0 
6. Adiestramiento del personal admi

nistrativo y de contabilidad. 

7. Adiestramiento del personal a cargo 
de extensi6n. 

8. Adiestramiento del personal encar
gado de secciones especificas. 

9. Preparaci6n de las propuestas 
de cr~dito CROFOC. 
TOTAL 

Valor 

1 

1 

1 

1 

3,0 3,0 

3,0 3,0 

2,0 2,0 

3,0 3,0 
18,0 

$b 1.220.580 

1 

1 

1 

1 

6,0 6,0 

6,0 6,0 

2,0 2,0 

3,0 3,0 
18,0 

$b 1.220.580 

1 

1 

1 

1 

3,0 3,0 

3,0 3,0 

1,0 1,0 

3,0 3,0 
12,0 

$b 813.72U 

1 

I" 

1 

1 

2,0 

2,0 

1,0 

2,0 

Sb 

2,0 

2,0 

1,0 

2,0 
6,0 

406.860 

a. Se calcula en base a las siguientes cifras: 

= 

Sueldo mensual de $b 38.750 ($b 25.000 mds 55 por ciento de beneficios ), m~s 
viaje y vidtico equivaiente al 35 por ciento del sueldo mensual, mss 
gastos generales de la oficina correspondientes al 40 por ciento del sueldo mensual 
$b 67.810 

Fuente: Cdlculos de RRNA. 
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permita la extensi6n anual de pr~stamos para adquisici6n
 

de insumos que son re-prestados a los soc4Los, puede re

ducirse el tiempo dedicado a las propuestas de prestamo.
 

Sin embargo, incluso cc~i una extensi6n de este tipo no
 

se podria prescindir de una revisi6n de cuentas de los
 

fondos provenientes de pr6stamos a las cooperativas y
 

un breve andlisis. Pero podr~an reducirse los tr~mites
 

y el an'lisis podrfa concentrarse en problemas relacio

nados con la administraci6n de los fondos de los pr6s

tamos actuales de CROFOC y los cambios propuestos con
 

respecto a su aQ!icaci6n durante el proximo afo.
 

Dentro del mismo marco de referencia propuesto para
 

el afio de preparaci6n y el primer afio de operaciones,
 

seria posible contratar a un encargado de proporcionar
 

asistencia t6cnica, que trabajara a tiempo completo,
 

como se hizo durante los primeros anos del proyecto de
 

Organizaci6n de Pequefios Agricultores I y en la inicia

ci6n de las cooperativas Punata, Montero y Yacuiba. Es

te es el mismo esquema que se recomienda en la reciente
 

evaluaci6n del proyecto realizada por Devres.1
 

Esta estructura de personal permite una mayor con

tinuidad en la asistencia tecnica. Sin embargo, asigna
 

mayor responsabilidad al especialista en cr6dito insti

tucional, al planificador agricola y al soci6logo/antro

p6logo, con respecto a la aplicaci6n de una amplia gama
 
de t~cnicas y el enfoque multidisciplinario, como se re
comienda tambi6n en el informe de Devres.
 

1. Devres Tic., Final Evaluation of the Bolivia Small
 
Farmer OrganizaLiAons I Project, pads. 12 y 53.
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Si fuera posible obtener asistencia -cnica m~s
 
concentrada de MACA o del Instituto Nacional de Coope
rativas para una de las cooperativas, podrfa reducir
se la necesidad de asistencia proveniente de ONCICOOP.
 
Pero no hay raz6n para espjwar un aporte importante
 
de asistencia t6cnica de estas instituciones, cuyo
 
personal de terreno cubre generalmente amplias zonas
 
geogrdficas; en la mayoria de los casos, una 
sola per
sona esta a cargo de toda la regi6n compuesta por mu

chas comunidades.
 

Los cdlculos anteriores se relacionan con las ta
reas 
necesarias para organizar una cooperativa total
mente integrada. Si se decidiera organizar la coope
rativa limitada de Alcantari - en vez de llevar a cabo
 
la propuesta que incluye a diversas cooperativas exis
tentes actualmente - la asistencia t6cnica necesaria
 
para la zona de Yampara~z alcanzaria como mdximo a la
 
mitad del nivel del proyecto.
 

ONCICOOP no podrd proporcionar toda la asistencia
 

necesaria a dos nuevas cooperativas al mismo tiempo,
 
con el personal que cuenta y el trabajo que tiene con
 
las cooperativas integradas de Punata, Montero y Ya
cuiba. Despues de que los especialistas hayan termi
nado su trabajo - en agosto de este afio - ONCICOOP con

targ con cuatro empleados, de acuerdo con la estructura
 
proyectada y autorizada (Cuadro XVIII-2). Estos cuatro
 

empleados pueden brindar 12 meses de asistencia t~cnica
 
por afio a una nueva cooperativa, proporcionando al mis
mo tiempo 12 meses de asistencia tecnica a Yacuiba y a
proximadamente 9 meses a las dos cooperativas restantes.
 



CUADRO XVIII-2. 
PERSONAL DE ONCICOOP Y GRUPO DE ESPECIALISTAS EN
 
ASISTENCIA TECNICA
 

10 de enero de 1981 y despues del 31 de agosto de 1981
 

Jefe 

Contador 


Personal de Terreno
 
Cr~dito y adminis

traci6n 

Especialista en
 

extensi6n y

agronomia 


Especialistas en
 
proyectos 


Total 


Total de Personal de
Terreno 


Total pc-- Cooperativa 


Total de Personal de
 
Terreno por Cooperativa 


Servicios Secretariales 


ONCICOOP 


1,0 

1,0 


2,0 


2,0 


-


6,0 


4,0 


2,0 


1,3 

1,0 


Grupo Contratado

Asistencia T~cnica 


1,0 

-


2,0 


1,0 

a 


i,0 


5,0 


4,0 


1,7 


1,3 

2,0 


1/1/81 


2,0 

1,0 


4,0 


3,0 

a
 

i,0 


11,0 


8,0 


3,7 


2,7 


3,0 


TOTAL
 
despues del 31/8/81
 

,0
 
1,0
 

2,0
 

2,0
 

H 

6,0
 
CD 

4,0
 

2,0
 

1,3
 

1,0
 

a. 
Personal contratado a corto plazo, equivalente anual.
 

Fuente: Cdiculo de RRNA, basado en informaci6n proporcionada por el equipo de RRNA de asisten
cia t~cnica.
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Si se inician dos nuevas cooperativas al mismo tiempo,
 

se necesitarg por lo menos otro asn~or para ONCICOOP,
 

aunque io ms probable es que se necesiten dos. Serd
 

necesario destinar cierto tiempo para adaptarse al cam

bio en el nivel de personal disponible, que actualmente
 
es mds alto y que ONCICOOP estd en con~iciones de pro

porcionar incluyendo a los especialistas en los equipos
 

de trabajo en el terreno.
 

Una persona/mes de asistencia t~cnica a nivel pro

fesional, que proporcione los servicios necesarios para
 

hacer frente a los problemas de la cooperativa integra

da, cuesta a ONCICOOP aproximadamente $b 67.810; esta
 

cifra incluye beneficios, viajes y vidtico, y un 40 por
 

ciento de gastos gencrales de la oficina central. Por
 

lo tanto, 18 meses de asistencia t~cnica para la nueva
 
cooperativa durante el alio de preparaci6n y el primer
 

afio de funcionamiento costarla aproximadamente $b 1,2
 
millones al afio. Esta cifra es bastante alta, conside

rando el nivel estimado de ventas y operaciones de la
 

cooperativa.
 



ANEXO A. FACTOR DE CARGA CALCULADO SEGUN LA
 
CONTRIBUCION MARGINAL POR CADA
 

CAMION ADICIONAL
 

La contribuci6n marginal de cada cami6n adicional
 

se ha determinado seg~n la demanda mensual ie los miem

bros. Para el Afio 2 de la cooperativa (el primer aio
 

de la operaci6n del transporte), esta demanda mensual
 

se calcula en el 22,2 por ciento de la demanda regio

nal en el ntmero actual de socios (Cuadro IV-3).
 

Dada la demanda mensual promedio de los socios,
 

el factor marginal de carga de un cami6n (o la contri

buci6n marginal de cada cami6n adicional) podrd calcu

larse. Si el cami6n No. 1 tiene una capacidad lmite
 

del 110 por ciento, cualquier demanda superior a esa
 

cifra irA al cami6n No. 2. De igual manera, si. el ca

mi6n No. 1 tiene un i1mite de capacidad del 100 por
 

ciento, cualquier demanda superior a esa cifra ird al
 

cami6n No. 2. Se continuard suministrando camiones
 

adicionales hasta que la capacidad agregada de las
 

camionadas equivalga a la demanda de los socios de la
 

cooperativa.
 

En el cuadro que aparece a continuaci6n, se cal

cula la capacidad de las camionadas (factor de carga)
 

segCin los I1mites del 110 por ciento y del 100 por
 

ciento. Sirvase notar que las camionadas sumadas de
 

los camiones No. 1 al No. 4 en cualquier mes equivalen
 

a la demanda de los socios de la cooperativa para di

cho mes.
 



ANEXO A. 
FACTOR DE CARGA CALCULADO SEGITN LA CONTRIBUCION MARGINAL
 
POR CADA CAMION ADICIONAL
 

Demanda de los Socios 
 Meses
de la Cooperativaa 1 2 3 4 Porcentaje

5 6 7 
 8 9 10 11 12 anual
 

Afio 2
 
(22,2 por ciento
 por demanda regional) 3.07 3.11 2.78 
 3.78 2.40 2.13 2.13 2.02 2.62 
 2.96 3.51 2.84 
 2.78
 

Carga Inferior al
 
LImite de 110
 
por ciento
 

Afio 2
b
 

Cami6n No.1 
 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 
 1.10 1.10 1.10
Cami6n No.2 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
1.10 1.03 1.03 
 .92 1.10 i.10 1.10 1.10
Cami6n No.3 1.07
.87 .91 .58 1.10 .20 0 0 0
Cami6n No.4 .42 .76 1.10 .64 .55
0 0 0 .48 0 0 0 0 0 .06
0 .21 0 

Total 
 3.07 3.11 2.78 3.78 2.40 2.13 2.13 2.02 2.62 
 2.96 3.51 2.84 2.78
 

Carga Inferior al
 
Limite de 100
 
por ciento
 

c
Afio 
2
 
Cami6n No.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 i.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Carni6n No.2 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Cami6n No.3 1.00 1.00 .78 1.00 .40 .13 .13 

1.00
 
.02 .62 .96 1.00 .84
Cami6n No.4 .66
.07 .11 0 .78 0 0 0 
 0 0 0 .51 0 .12
3.07 3.11 2.78 3.78 2.40 2.13 
 2.13 2.02 2.62 2.96 3.51 2.84 
 2.78
 

a. 
Demanda de los socios de la cooperativa, como porcentaje de los socios de la cooperativa comparado con la poblaci6n regional, multiplicado por la demanda regional, es decir, 22,2 por ciento veces las cifras del Cuadro VI-3.
b. 
Carga de camiones de la cooperativa, dada la capacidad maxima limite del 110 por ciento, como c~iculo de la utilizaci6n de
la capacidad de cada cami6n adicional en 
la flota de la cooperativa hasta el 110 por ciento.
c. Carga de camiones de la cooperativa, dada una capacidad mxima del 100 por ciento, como 
imite de la capacidad estimada
de utilizaci6n de cada cami6n adicional de la flota de la cooperativa, hasta un 100 por ciento.
 

Puente: C5iculos de RRNA.
 



ANEXO B: UTILIZACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CAMIONES DE LA COOPERATIVA
 
AnOS 2-5 

COOPERATIVA DE RIO ABAJO 

Aijos 1 2 3 4 5 6 
Meses 
7 8 9 10 11 12 Promedio 

1. Demanda Regional 
Totala 13.8 14.0 12.5 17.0 10.8 9.6 9.6 9.1 11.8 13.3 15.8 12.8 12.5 

2. Demanda de los 
Socios de 1 
Cooperativag 

Afio (de 
operaci6n 
de la 
cooperativa) 

2 
3 
4 
5 

3.07 
3.84 
4.60 
5.37 

3.11 
3.89 
4.67 
5.45 

2.78 
3.48 
4.17 
4.86 

3.78 
4.73 
5.67 
6.61 

2.40 
3.00 
3.60 
4.20 

2.13 
2.67 
3.20 
3.73 

2.13 
2.67 
3.20 
3.73 

2.02 
2.53 
3.03 
3.54 

2.62 
3.28 
3.93 
4.59 

2.96 
3.70 
4.43 
5.17 

3.51 
4.39 
5.27 
6.15 

2.84 
3.56 
4.27 
4.98 

2.60 
3.51 
4.17 
4.87 

3. Camiones de la 
Cooperativa 
Disponiblesc 

tikfo (de 
operaci6n 
de la 
cooperativa) 

2 
3 
4 
5 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

2.94 
3.88 
4.75 
5.64 

4. Factor de Carga 
Potenciald 
(2+3) 

ARo (de 
operaci6n 
de la 
cooperativa) 

2 
3 
4 
5 

1.04 
.99 
.97 
.95 

1.06 
1.00 
.98 
.97 

.95 

.90 

.88 

.86 

1.29 
1.22 
1.19 
1.17 

.82 

.77 

.76 

.74 

.72 

.69 

.67 

.66 

.72 

.69 

.67 

.66 

.69 

.65 

.64 

.63 

.90 

.85 

.83 

.81 

1.01 
.95 
.93 
.92 

1.19 
1.13 
1.11 
1.09 

.97 

.92 

.90 
88 

.88 

.90 

.88 

.86 

5. Factor de 
Carga Reale 

ARo (de 
operaci6n 
de la 
cooperativa) 

2 
3 
4 
5 

.94 

.89 

.88 

.86 

.95 

.90 

.88 

.87 

.86 

.81 

.79 

.77 

1.10* 
1.10* 
1.07 
1.05 

.74 

.69 

.68 

.68 

.65 

.62 

.60 

.59 

.65 

.62 

.60 

.59 

.62 

.59 

.58 

.57 

.81 

.77 

.75 

.73 

.91 

.86 

.84 

.83 

1.07 
1.02 
1.00 
.98 

.87 

.83 

.81 

.79 

.79 

.81 

.79 

.77 

Capacidad promedio por 
un perfodo de 4 afios .79 



Anexo B
 
(Continuaci6n)
 

a. 
La demanda regional total refleja la informaci6n
 
contenida en el Cuadro VI-2, basado en entrevistas con
 
agentes de extensi6n del IBTA.
 
b. La demanda de los socios de la cooperativa, como
 

se habla calculado en el Cuadro VI-4, corresponde al
 
porcentaje de los socios comparado con la poblaci6n re
gional y multiplicado por la7 estimaciones de !a deman
da regional.
 
c. Los camiones disponibles de la cooperativa se han
 

calculado multiplicando el ndmero anual de camiones de
 
la cooperativa por ei 
tiempo que dichos camiones no es
t~n en funcionamiento. Por ejemplo, tres de los seis
 
camiones del afio 5 tienen cuatro afios y no estgn en fun
cionamiento durante el 92 por ciento del 
tiempo; uno de
 
los camiones (de tres afios) no estd en funcionamiento
 
durante el 94 por ciento del tiempo; el cami6n de dos
 
anos no est5 en funcionamiento durante el 96 por ciento
 
del tiempo, y el cami6n nuevo comprado en el afio 5 no
 
estg en funcionamiento durante el 98 pot ciento del
 
tiempo (v~ase el Cuadro VI-3). BasdndoEe en la composi
ci6n de la antiguedad de la flota de caniones, el fac
tor de no operaci6n en el afio 2 es del 93 por ciento;
 
en el afio 3, del 97 por ciento; en el afno 4, del 95
 
por ciento, v en el afo 5, del 94 por ciento.
 
d. El factor potencial de carga es la capacidad


de utilizaci6n del cami6n, que se ha calculado divien
do la demanda del cami6n po el suministro. Segin los
 
c~iculos de la secci6n (d), no hay lfmite para la carga
 
del cami6n.
 

e. 
Con el fin de adaptarse a las limitacioneF fUsi
cas del cami6n, el factor de carga potencial se ha mo
dificado por: 1) una disminuci6n del 10 por ciento de
 
la carga potencial a la carga real, y 2) una carga md
xima del 110 por ciento. Las cargas superiores al 110
 
por ciento se han marcado con (*)
 

Fuente: Cdlculos de RRNA.
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