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INTPODUCCIMI
 

'El presente in.orme sobre "AnAlisis de ecursos 1knanos Ypara la Eva

luaci6n del Corredor" corresncmde al estudlo solicitao por UTAID/B 

dentro de los t.rminos del Contrato 70511-M.0-09-2022. 

El primer capitulo contiene el marco de referencia que ha orientado 
todo el anlisis; incluye los obietivos, alcance, contenido y cobertu 

ra del Estudlo, as! como la metodoloFda peneral utilizada. 

A continuacimn se describe a grandes rasgos la 'roblemntica de la edu 

caci6n en el perlodo 1950-1980, con la finalidad de caracterizar y ti 

pificar el estilo y tendencias de la educaci6n en el pals, enfatizan

do dentro de este contexto el papel de la F4Uaci6n No Formal en los 

sectores Droductivos asxicola e industrial. Se pretende as! conformar 

um estado de situaci6n de la educaci6n cco referencia nara una melor 

capnrensi6m de los nroblemas y nersnectivas que son obleto del anAli-

Sis. 

En el tercer canitulo, desiuds de desarrollar la estructura de la so

ciedad rural, se describen las Princinales carscteristicas y requeri

mientos de canacitaci6n del sector. 

Seguidanente, en un canitulo esnecifico se describe la estructura o

cuacional de los agentes emnleadores del Sector Aro-Indstrial, 

as: con los requerLmientos de canacitaci6n v entrenau'Lento. 

El caitulo subsimpuente se ha destinado a describir los esu -erzos 

qua se estn realizando en materia de canacitacidn, ofreciendo un exf 

mnm de las caracteristicas , problemas y perspectivas de las organi

zaciones y Drovramas disrnoibles, desde el mmto de vista de la ofer

ta de servicios y el grado de articulacin y satisfacci6n de necesida 

des y requeririentos demandados. La apreciaci6n del valor de los pro

gramas enlistados en este canitulo encuentra su conlemntaci6n en la 



guLia de Instituciones de educaci6n no formal con actividades de capa 
citaci6n en el sector rural del Corredor, cue se incluVe en los a 

nexos. 

Finalmente, cam corolario del estudio, en el d1timo capitulo se de
sarrollan las bases -ara un Proprama de Acci6n cue se oropone como 
conclusi6n del anlisis. 

De esta forma se cubren todos los objetivos orouestos en el estudio 
y con resultados que en muchos casos superan los proi 6sitos del mis

'l0. 
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CAPIrULo I 

MW0 hE R UNCIA EEL FS"1'UIO 

1. Antecedentes y Justificaci6n 

No obstante los esfuerzos qua se han venido desplepMd en las 

(1tinas dicadas, con emecial &nfasisen el drea rural y tarticu

larmnnte en la regi6n del Corredor comiesta Par los Departam_ 

tos mLs representativos del Pais, no s6lo en t6rnmnos de desarro 

donde la incidanlo socio-econ6mico sino tambidn noblacional y, 

cia de los programas educativos en general han tenldo bastante 

p:, iprnderancia, una serie de factores adicionales se han configu

rado en la repi6n, que vienen dkndole una caracteristica vropla 

bastante diferenciada a la de hace tres ddcadas pasadas. 

Asi, se han desarrollado ciertos niveles miy relativos de moderni 

zaci6n en el agro; se hai heterogenizado las undades caupesinas; 

se verifica ma mayor incidencia de la econonma monetaria, existe 

se nota una preuna teridencia m w tenue hacia la apro industria, 

sencia cada vez mayor de los servicios estatales de nrogranas de 

indesarrollo rural con diferentes enfoques, etc. En fin,se estA 

tentando una mayor vinculaci5n, racional Por cierto, entre las ac 

tividades urbanas y rurales; apr!colas e industriales. 

Estas diferentes formas de atenci6n a la problemn-tica rural, estA 

a su vez generando diferentes formas de articulaciones configuran 

do una serie de necesidades adicionales, entre las cuales estA la 

de la educaci6n no formal, tanto en tdrrrinos de oferta y demnda, 

cawn de caracter cualitativo, cuya finalidad vrknaria estA en la 

necesidad de mejorar los niveles de producci6n y Droductividad de 

las unidades econr6micas agro-industriales, asi cowo de las necesi 

dades agropecuarias, dadas sus actuales estructuras de escalas de 

producci6n. 
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Sin eabar o de este tino de articulaciones, persisten con car~cter 
cr6nico en el asnecto global del desarrollo socio-econ6dco del Corre 
dor, una serie de problemas estructurales entre los que se vuede ci
tar una mayor sepmentaci6n entre lo urbano y lo rural, ori.inando cre 
cientes migraciones rural-urbanas y rural-rural, estas -iltimas con ca 
racter temoral. 

Estos crecientes flujos, se ven a su vez incentivados ndirectamnnte 
por la amliaci6n de las redes y servicios de corunicaci6n, que gene
raInnte van hacia los centros urbanos. 

A este panorama se debe ap repar el increnmto de los medios de cam
nicaci6n social, cam la radio, televisi6n, revistas, etc. que coad
yuvan a incentivar lo flujos mipracionales citados. 

Por otra arte, la gradual instalaci6n de agro-industrias, en particu
lar en la re.i6n oriental del pais, viene sipnificando un inpacto so 

cio econ6mico no solamente de acceso al trabaio, sino b6sicamnte en
 
los recuaerimientos que estas industrias tienen en materia de eMileo 
y 
de trabajadores tdcnificados, no obstante la recesi6n qu se verifica
 
actualmhente en el sector, y cue en gran narte no hace nmu rerresentati
 

va su situaci6n fin-nciera-productiva. 

Esta serie de factores rnuy somrwnente enunciados viene incidiendo de 
alguna forma en el comnortsmiento de la fuerza laboral, especificamen
te en el orden cualitativo. Asi, mientras el Dequefio oroductor obtie
ne gran parte de sus inFresos de los sistemas de producci6n tradicio
nal, dstos nor lo general no son ccaretitivos con los que Tueden gene
rar en los centros urbanos, requiriendo consiouientemente melorar sus 
niveles de producci6n. A su vez este tipo de fuerza &e trabajo obtiene 
ingresos adicionales indiante actividades comn1ementarias o pasa a cam 
poner el mpo de trabaiadores asalariados en nuchas agro-empresas, 
sin einjorar los niveles de Droductividad cue se puedan generar en es 
te proceso agro-industrial, dado su nivel de capacitaci6n. 
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Es consI.,uentmente en este escenario disefiado en sus grandes i 

neas, que se inserta al sistaea de educaci6n no formal, camo una 

de las principales alternativas, para melorar los Indices de pro

ductividad de la mano de obra, tanto de las unidades agricolas co 

m) de las aro-ewresas. 

2. Objetivns del Estudio 

Dentro del panorama desarrollado, los obijetivos del estudio fue 

ron:
 

-i) 	 identificaci6n de necesidades de entrenandento vocacicnal 

de apricultores y enmleadores en al Corredor (calificaci~n 

tdcnica existente). 
-ii) Pacawndaciones ,ara mejorar la presente situaci6n (,ayor 

capacitaci6n). 

iii) PreDarar un aiilio anlisis de esta informacifn, a ser In

corporado en el diagn6stico del Corredor. 

De esta forma, se pudo determinar el grado en que la falta de en

trenamiento v capacitaci6n de los pequeflos agricultores y del per 

sonal de las agro-industrias, estA :zridiendo el desarrollo soclo 

econimico en el 6rea del Corredor. 

3. Alcance, contenido y cobertura del Estudlo 

-E1 Estudio cubri6 tre Areas de acci6n especificas: 

i) Emleadores (productores apo-industriales).
 

ii) Familias rurales de pequefios apricultores, e
 

iii) Instituciones de etrenatmiento vocacional.
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Su contenido tuvo el prop6sito de evaluar: 

i) Las habilidades requeridas por los empleadores. 
ii) Las necesidades de habilidades percibidas ruen las familias 

rales de peque.os agricultores. 
iii) La disponibilidad de entrenamiento vm-acional en institucio 

nes p~blicas y privadas, su programaci6n y utilidad. 

A su vez, la ccbertura geogr~fica del Estudio alcanz6 10 estraa 
tos del area carprendida en la regi6n del Corredor, cuyo detalle 
se especifica en los aspectos metodol6gicos. 

Se debe recalcar, en este sentido, que si bien el estudio compren
de aspectos especificos, el mismo -hasido planteado dentro de un 
concepto de integridad, a fin de identificar los vaclos existentes 
entre la oferta y demanda de servicios de educaci6n no formal. 

4. Metodologia general utilizada 

Com se ha indicado previamente, se ha partido para el estudio de 
una concepci6n integral, la que posteriormente se ha especificado 
para cada &ea de trabajo. 

Esta metodologla general comprendi6 primera fase, la recoen una 
pilaci6n de la infonraci6n existente, haciendo una revisi6n del 
estado actual de conocimiento sobre la capacitaci6n de los recur
sos humanos en relaci6n a la productividad y empleo agricola. 

Esta recopilaci6n, abarc6 la ccmpilaci6n de informaci6n secunda
ria, con referencia a las caracteristicas socio-econmricas de 
las Sreas del Crredor; las evaluaciones realizadas sobre el im
pacto de las diferentes instituciones tanto p~blicas cam priva
das que operan en el Corredor. 

Seguidamente, se procedi6 a la elaboraci6n de un marco te6rico
 
referencial, que fuera aplicable al caso de estudio propuesto,
 
en el que se trat6 de precisar las interrelaciones de los fac
tores que interactian.
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Posterionnente, se procedi6 al planteamiento de ciertas hip6tesis 

en base a la identificaci6n de ciertas variables explicativas y 

dependientes, que posteriormente en la etapa de elaboraci6n del 

diagn6stico, se reflejarlan en: 10, la situaci6n actual de califi 

caci6n de la fuerza de trabajo rural y enpleo y 20, a la donanda 

referida en t6rminos de capacitaci6n influlda por las oportunida

des de empleo de la mrpresa, camunidad y regi6n. 

En base a estos elentos, se procedi6 al diseflo de la investiga

ci6n propiamente dicha, cuyo contenido general se desarrolla a 

continuaci6n. 

4.1. AL Nivel de Pequefios Agricultores 

Dadas las caracteristicas de la encuesta a efectuarse se 

procedi6 en primer lt!gar a la estratificaci6n adoptada en 

el Estudio Socio-econ&ico de las Explotaciones en Bolivia 

(1978), de las cuales se tcmaron tan s6lo estratos que ccu

prendran el area sujeta al estuddo. 

Se adopta como base del restreo la unidad cantonal, con 

lo cual se camprendia toda el Srea del Corredor. 

Posteriormente se procedi6 al disefio de la muestra y al ta 

maio de la misma. El n~mero definitivo de la mnestra cxim

prendi6 la encuesta en 44 cantones, que ccmnrendfan la rea 

lizaci6n de 451 encuestas, de las cuales 168 serfan efec 

tuadas en poblaciones concentradas y 283 en poblaciones 

dispersas. 

La cobertura de la poblaci6n contenida en la mestra es de 

192.390 personas, con 75.453 habitantes en el rea concen

trada y de 116.944 habitantes en el 5rea dispersa. 
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E1 tamaho de la muestra ccmprendi6 la cobertura total 
de todos los estratos y cantones seleccionados en la 
muestra. 

El alcance de la encuesta cmprend~a los siguientes 
aspectos

- Socio Demogrificos 

- Niveles do Educaci6n Formal 
- Niveles de Capacitaci6n. 

- Actitudes hacia la capacitaci6n 
- Datos socio-ocupacionales
 

- Conocimientos de t~cnicas 

Pl contenido de las encuestas permiti6 identificar 
las freas m~s cxmnes de necesidades sentidas de edu 
caci6n no formal y analizar los tipos de programas 
de entrenamiento considerados ms efectivos para in 
crementar la producci6n agropecuaria. 

4.2. 	 Al Nivel de Emresas del Sector Agricola e Indus 
trial 

De acuerdo a los t6rminos de referencia donde se in 
dica el tamafio de la muestra, se procedi6 a la iden 
tificaci6n de criterios de selecci6n. AsI, en cuan 
to al tipo de industria se adopt6 el CIIU), que com
prend~a tres tipos de industria: 

i) Industrias de alinentos, bebidas y tabacos 
(CIlu-31) 

ii) Industrias textiles y de cuero (CIIU - 32) 
iii) Industrias forestales y de procesamiento 

de la madera(CIIU - 33) 
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Posteriormente se aplic6 la clasificaci6n por rangos de perso 

nas ocupadas, en base al Directorio Industrial del INE y cam

plementaci6n de instituciones, que cubrieron vaclos dejados 

por la muestra. 

Se procedi6 a la caracterizaci6n de las instituclones de 

acuerdo a la pertenencia (pblica o privada) y tarbin de 

acuerdo a su ubicaci6n (area rural o urbana). 

El contenido estructural de la boleta ccmprende los siguien 

tes aspectos: 

- Datos generales 

- Tipo y tamali de la enpresa 

- Cambio de producci6n planeado 

- Estructura de ocupaciones, evaluaci6n educacional y 

niveles de capacitaci6n deseables
 

- Programas de entrenamiento de la Epresa
 

- Aspectos ccoplementarios - opiniones
 

Con este alcance, se estaria identificando las greas mfis co 

munes de necesidades de entrenamiiento vocacional Y/b jerar

quizaci6n de destrezas de la presente y futura fuerza de 

trabajo. Asimismo, permiti6 la identificaci6n de tipos de 

formatos m~s exitosos para las gerencias y permiti6 reali

zar un anlisis de los programas de educaci6n formal nms 

efectivos cue posibilitarcn mejorar los niveles de produc

tividad industrial. 

4.3. Al Nivel de Instituciones de Educaci6n No Formal 

Si bien es cierto que inicialmente no se contempl6 la rea

lizaci6n de una encuesta especifica, se consider6 ccnve 

niente la realizaci6n de la misma, a fin de obtener mejo 

res elementos de juicio sobre la oferta de servicios de 

educaci6n no formal. 
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Enste sentido, se procedi6 a la inventariaci6n de 
las instituciones tanto pdblicas privadas quecanz 

operan en el Corredor. En base 
a este listado se 
procedi6 a la realizaci6n de la encuesta, ccmo el 
anfnlisis delos programas de cada instituci6n, confi 
gurando asl un panorama real del 6rea de oferta de 
servicios y peimintiendo no solamente identificar -
las or ;anizaciones y programas del Corredor, que 
ofrecrm entrenamiento, sino tamnbi~n pemitiendo e 
laborar una lista de organizaciones que operan en
 
el drea, 
 asi caro obtener juicio general sobre el 
alcance y contenido de los programas en ejecuci6n. 

El contenido de la encuesta a Instituciones de Edu 
caci~n No Formal, ccomprendi6 los siguientes capitu

los: 

- Aspectos Generales 
- Aspectos Institucionales y Administrativos 

- Aspectos Tcnicos
 

- Recursos Humanos 

- Publicaciones 

- Otras Instituciones 

- AsIectos ccmplerentarios 
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CAPTAiWi II 

OCICN PROCES 

SARROLID BOLIVIANO. (1950 - 1980) 

DESCRIPCION DE IAS T-r-TECIAS DE IA ED EN EL DE DE-

La situaci6n cultural y en particular de la educaci6n, tiene una 

gran importancia, no s6lo en el desarrollo del sistma econ&nioo, 

sino en la evoluci6n, tendecias y cambio del mismo. 

En este sentido, se hace imprescindible conoce, aunque sea a 

grandes rasgos, las tendencias de la educaci6n en el proceso de 

desarrollo boliviano, para asi major ponderar las consideraciones 

y resultados que se efect~en en los capitulos posteriores. 

1. El rol hist6rico de la educaci6n en las Q1timas tres dcadas 

Es indudable que en el desarrollo econ6nico pasado, la inci 

dencia de la educaci6n, si bien tangencial, fu& inportante 

igualmente en lo concierniente a los sectores agricola e in

dustrial. 

Asl, el desarrollo educacional en su conjunto global, si bien 

en sus origenes fu6 producto de una concepci6n liberal, 6sta 

tuvo un car~cter bastante elitista por cnanto la enseiianza no 

tuvo una total cobertura poblacional en un pals predcminante

mente rural, aspecto que fu6 configurando un sistema educati

vo bastante rigido donde la educaci6n no formal era nuy llmi

tada. 

Posteriormnte, a partir de la Reforma Agraria en la d~cada 

del cincuenta, en t minos jurldicos la educaci6n en el pals 

adquiere car~cter universal, abarcando consiguientemente a 

qrandes segrmntos del Srea rural, sea por incidencia estatal 

o en una gran mayorla de los casos por participaci6n directa 

del poblador rural. 
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Este enfoque universalista de la educaci6n pasa a tener 
su mayor incidencia en los tramos de edad joven del pa
blador rural, puesto que la educaci6n de adultos tuvo 

un cartcter may limitado, no obstante los esfuexzos de 
alfabetizaci6n, aungue en el sector urbano los programas 
de alfabetizaci6n si cumplieron sus prop6sitos. 
El enfo
 
que de la etapa de la ]evoluci6n de 1952 tuvo car'cter 
de educaci6n popular que se advierte en los conceptos de 
educaci6n gratuita y obligatoria. 
Posteriormente, con el desarrollo que significaron las 
transformaciones originadas en el proceso de la pevolu -
ci6n del 52 y del agstamiento del concepto de educacidn 
popular, se genera el concepto del Desarrollo de los pe
cursos Hunanos, acepci6n que pasa a representar uno de
 
los factores ms ixnportantes del Desarrollo Econm&ico 
 -

del pals. 

En t6minos generales esta propuesta econmiicista es la 
que viene siendo planteada filtimamnte en el pals, y es 
en sintesis uno de los elemntos inportantes en la ela
boraci6n del presente estudio, de acuerdo a los t rni 
nos de referencia planteados. Sin embargo, y como re 
sultado del anlisis realizado, no obstante los avances
 
logrados en el desarrollo econ&ico, grandes porcenta 
jes de poblaci6n se hallan ain marginados de los benefi 
cios de la educaci~n y acellos sectores que fueron in
corporados cimr mano de obra cuentan en la generalidad 
de los casos con bajas calificaciones y consiguientes 
ingresos. 

Ms aln, en aquellos sectores productivos, con ciertas 
caracterfsticas em-resariales, el aspecto de la capacL 
taci6n es un factor limitante para generar mejores ni
veles dc productividad, aunque esta consideracidn tan 
s61o debe ser aceptada dentro de los tgrminos y alcan
ces del Estudio. 
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2. 	 Su Incidencia en la configuraci6n de la estructura ecornico

productiva y social. 

Los enfoques educativos aplicados en el desarrollo del pals, tu 

vieron consiguientemente su incidencia en la configuracidn del 

aparato productigo y social del pals. 

Asl, en las etapas prvias de la Reforma Agraria, la educaci6n 

tuvo un carccter de marginalizaci6n del sector rural y de gran

des segmntos urbanos. 

Posterionnente y a ralz de las transformaciones de la tenen- 

cia de la tierra en el agro, que imnplic6 ciertos niveles de 

modernizaci6n, la participaci6n de la educaci6n en trminos de 

educaci6n popular, pemiti6 on algunos casos ciertos niveles 

de movilidad social, pero sobre todo posibilit6, desde el &bi 

to rural, grandes flujos migracionales a los centros urbanos, 

donde seg6n la percepci6n del productor rural se pueden mejo 

rar los niveles de bienestar social y de ingreso. 

Este fen6mno es tambi6n inducido por los efectos Je la industria 

lizaci 6n que aunque incipiente en el pals esulta al presente 

un elenento ms de atracci6n en la generaci6n de empleo y con 

siguientemente de educaci6n. 

En sintesis, se puede concluir que la educaci~n no obstante sus 

limitaciones, ha originado un cierto grado de movilidad social 

aunque no ha transformado la estructura social inperante en el 

pals, que se puede resumir en una dicotoima urbano-rural o en 

su 	carcter industrial/terciario/agricola. 

-Estas definiciones generales de la estructura social y el pa 

pel que le cupo a la educaci6n para su conformaci6n, ha origi

nado paralelamente sectores de poblaci6n no incorporados, oca

sionando contradicciones en la expansion cualitativa y cuanti
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tativa del sistema educativo, contradicciones que actualmente se 
manifiestan por un lado-en la rigid~z del sistema econmico del 
pals y por otro en el sistema educativo que no satisface ni a 
las necesidades del desarrollo econ6mico ni mucho menos a los de 
movilidad social en un sentido arrplio. 

Esta conclusi6n general determina la necesidad de efectua- un en 
foque global y sistemdtico que permita responder a las necesida
des y potencialidades de desarrollo econ6mico-social del pals, 
dentro de su prblew~tica actual, que ades posibilite un mayor 
dinamismo en la estratificaci6n social del pals. 

3. 	 Los pr2blemas generales de la educaci6n y en particular de la 
educaci6n no formal 

En general se puede inferir que el problema de la educaci6n ra
dica en responder a lo que se ha Ilamado la transfomaci n de 
la sociedad tradicional en una sociedad moderna lo que signfi 
ca formar recursos humanos calificados. Si para fines de este 
Estudio se considera vdlida esta conceptualizaci6n, al inte 
rior del sistema educativo del pals, se identifican una serie 
de problemas entre los que se pueden anotar la exclusion de 
grandes segmentos poblacicnales; la inadecuaci6n institucional 
y especialimente pedag6gica a las realidades y necesidades del 
pals y por iltimo, los problenas inherentes a la administra 
ci6n de la educaci6n. 

Dentro de este panorama brevemente ,sbozadq si bien la educa 
ci6n no formal, en los filtimos alios ha experimentado un creci
miento y difusi6n aceptables ccaparativamente a los dos deoe 
nios pasados, a~n se puede decir que todavia se encuentra en 
etapa de despegue. 
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Entre tantoo la capacitaci6n no formal adquiere relevancia en pal 

ses ccmo el nuestro, donde existen grandes segmentos marginados 

del sistema educativo dado el ritmo de su crecimiento y donde en 

virtud de las transformaciones t6mico-cientificas, el sistema 

educativo siempre queda rezagado.
 

En este sentido losi requerimientos provenientes de los sectores 

de la econcma nacional y las posibilidades de atenderlos a~n no 

se enfocan sistemticamente. 

Una serie de factores afectan esta situaci6n; en primer lugar, 

la gran dispersi6n institucional, tanto en el sector ptblico co

mo privado; segundo lugar los problemas de financiamiento queen 

vienen afrontando ambos tipos de instituciones; en tercer lugar, 

la aplitud del Srea de acci6n de la educaci6n no formal y sobre 

todo de la inportancia que gradualmente se estA reconaciendo a 

este tipo de programas. Todo ello viene originando acciones cue 

desde el punto de vista pedag6gico tienen grandes limitaciones, 

generadas por criterios de tipo puntual, sean estos sectoriales, 

etc. Este panoralocales, institucionales, p~blicos, privados, 

ma diverso y disperso, si bien puede satisfacer a los prop6sitos 
no de las instituciones generadoras de programas de educaci6n 

formal, conforman una situaci6n donde las orientacicnes que ira 

parten se reflejan escasamente en las poblacianes objetivo. 

Este aspecto institucional, sin querer por ello significar gra-

dos de centralizaci 6n, debe representar un aspecto focal, espe-

cialnxnte en las orientaciones ixpartidas por las numerosas orga 

nizaciones. 

4. 	 La Educaci6n No Formal y los sectores productivos Industrial y 
Agricola 

Para una mjor ccmprensi6n del grado de relaci6n entre las nece

nosidades del sector industrial (epresas) y la educaci6n for
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mal en el pals, es preciso tnar en cuenta que el desarrollo In
dustrial que se ha verificado en el pals es muy incipiente y 
constituye un sector donde el ritmo de creaci6n de nuevas fuen
tes de epleo es lento; la tecnologla importada tiende en su ge
neralidad a reenplazar mano de obra por capital, adn en aquellas
 
industrias pequer-as, dentro de la magnitud de la industria boli
viana. Asi, lo que se podria calificar ccmo industtia tiene rela 
tiva importancia en la camposici6n de la mano de obra activa y
 
mns am calificada. 

En este sentido, no existe un verdadero ajuste entre las necesi
dades reales de mano de obra calificada de la actual industria y
 
las posibilidades de capacitaci6n. Mientras, por un lado se ver
 
fica el 6xodo de t6nicos capacitados, por el otro, las empresas
 
nacionales cuentan en su generalidad con personal con escaso ni
vel de calificaci6n y en su caso recurren en forma directa a 
los
 
proveedores de eguipos y maquinarias para el entrenamiento de su
 
personal.
 

Consiguientemente, la incidencia de los programas de capacita
ci6n, tanto en t~rminos cuantitativos camo cualitativos, es muy
 
relativa en la agroindustria.
 

En cuanto al peaueno productor, se debe considerar que la educa
ci6n no formal a6n no ha llegado a tener un impacto significati
vo, en ello influyen varias circunstancias: no existe una adecua 
da participaci6n, ni de las carmnidades campesinas ni del produc 
tor, entre los que se da una heterogeneidad pluricultural y mul
tilng6e; el desconocimiento de los valores culturales del campe 
sino a travs de los cuales se puede introducir diferentes for
mas de entrenamienxo; la aplicaci6n de tecnologfas inadecuadas a 
los sistemas de producci6n utilizados por el pequefio agricultor; 
etc.
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Estas limitaciones inciden en que las acciones del sisteaff de 

e3ucaci6n no formal resulten marginales en funci6n de los reque 

rlmientos reales del agricultor, no obstante los esfuerzos que 

viene, desarrollando las existenes instituciones, tanto pbli-

cas camo privadas. 

En resumen se puede concluir que la incidencia de la educaci6n 

no formal en este sector es puntual, parcial y no sistemitica. 
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CAPIT J) III
 

IA F U DE LA SOCIEDAD L, CAMBIOS EN IA ESTROCTURA PRODUC-
TIVA Y IWUIRIMIENWS DE CAPACITACICq 

1. La Problemtica Rural en el Cc-edor 

El medio rural del Corredor, considerado ccmo habitat para la po
blaci6n asentada, se caracteriza por un predczminio total de la -
actividad agropecuaria. Con patrones culturales propios, tiene 
e3tratos sociales peculiares, non relativo grado de mrovilidad ho
rizontal, diferenciandose claramente del medio urbano con el que 
tiene una red de vixculaciones atcmizadas, especialmente en lo 
Com.6mico. 

La tasa de crecimiento de la poblacicn se estira en la2.3 %, de 
cual una parte imrportante migra a los centros urbanos. El ingre
so per-capita es nuy bajo, reflejando diferentes grados de pobre
za.
 

La regi6n del Corredor fisiogrcficanente com-prende las regiones 
de los valles y pie de mcnte; estos aspectos tienen mucha inciden 
cia, en raz6n qua los vinculos e interdependencias econ~micas, 
muestran la necesidad de incorporar activamente al mercado inter
no a una poblaci6n estimada en alredador de dos millcnes de habi
tantes, tanto para mejorar los niveles de abastecimiento a los 
centros urbanos, ccuo abrir fuentes de exportaci6n, qua finalmn
te posibiliten mejorar niveles de ingreso per-capita y de bienes
tar social. 

Las vinculaciones urbano-rirales del Corredor, dan lugar a una 

asimetria, en razcn de que se viene verificando transferencias fa 
vorables al sector urbano, mediante los nmcanismos de formaci6n 
de precios, do provisi6n de productos do consumo de ccmercializa
ci~n y de las citadas migracicnes, constituy6ndose finalmnte todo 



en razones b~sicas que imposibilitan un desarrollo auto-soste

nido del rea rural. 

A estas disparidades, se debe ademns agregar, las de orden es

trictamente rural, pues existen diferencias en cuanto a recur

hidticos, que por ejemsos naturales, suelos, clivas, recursos 

plo, en la regi6n do los valles de Cocbabamba, son menores a 

en las regiones los cue se ofrecen en los Yungas de La Paz y 

del sub-tr6pico y chaco orientales. A estos hechos se deben 

agregar las dimensiones de la propiedad y las caracteristicas 

relativas a la ter2ncia de la tierra. 

Estos par~netros determinan que la regi6n de los valles 	sea de 

recurlas ms deprimidas, tanto en raz6n del potencial de los 

sos; cuanto do las form-as do tenencia de la tierra cue son mi

renifundianas adem s de las consecuencias de la desfavorable 

laci6n hcrnbre/tierra, iniperante. 

su vez la regi6n oriental y de los Yungas tiene condiciones
A 

naturales ms favorables, aunque la excesiva utilizaci6n de la
 

tierra empieza a originar aspectos negativos en la conserva- 

ci6n del equilibrio ecol6gico.
 

En ambas regiones del nedio rural se verifica una escasa parti 

cipaci6n de otras actividades econ~micas como la pequefia indus 

tria, artesania, agro-industria y otros servicios, dando lugar 

a marcados desniveles en los ingresos, condiciones de trabajo 

y otras, en relaci6n a otros sectores.
 

i.I. La Estructura productiva y de producti(idad 

La estructura productiva del Corredor en su generalidad 	

es poco diversificada y en gran porcentaje es autoconsumi 

da, generfndose pocos excedentes que son ccmercializados. 

a 6s-Los medios de producci6n y los servicios dedicados 

en unatos acusan grandes deficiencias lo cual redunda ba 

ja productiviad. 
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Entre los prlncipales factores distorsionantes que redundan 
en una rigid~z de la estructura productiva y la anotada baja
productividad, se pueden anotar el sistema de tierra y uso -
de la tierra, que desputs de la Reforma Agraria, erradic6 el 
latifundio orignriose paulatinamente un minifundio con par
celas que van desde 0.2 a 0.5 Has. especialmente en los Yun
gas y Valles, determinando asl una gran restricci&i para su 
viabilidad econCnica. Por otra parte, a este hecho se debe 
afiadir, qua casi el 40 %de la superficie cultivada se en
cuentra en barbecho. 

Se debe agregar adem~s, que los niveles de productividad son 
bajos, por un lado debido al escaso nivel de capacitaci6n la 
boral, la awsencia de uso de insumos tecnol6gicos, semillas 
mlejoradas y pr~cticas de uso do la tierra y, por el otro, al 
hecho de que los servicios de asistencia t~cnica llegan con 
poca incidencia y continuidad al Corredor. 

Todos estos factores determinan que se mantenga la rigid4z 
de la estructura productiva que estA restringida a los llama 
dos productos tradicionales, deterninando baja productividad 
por hectdreas.
 

1.2. Niveles de Tcnologla utilizados 

En general la tecnologia utilizada por los agricultores en 
el Srea del Corredor es bastante rudimentaria, en rag6n a 
los factores expuestos anteriormante y a las relaciones de -
intercambio desfavorables, que limitan la posible ccmpra de 
insumDs, tales camo abonos, insecticidas, pesticidas, herra
mientas, etc. 

Si bien en muchos casos se utilizan maquinarias, 6stas en su 
generalidad son poco adecuadas a las reales necesidades de 
producci6n, y/o se las uilizan hajo un sisterra de arriendo. 
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-Asi, en la agricultura del Corredor la gran mayoria de 

-los insumos productivos son provenientes de la propia 

como el guano, mano de obra, semilasunidad productiva, 

de anteriores cosechas, algunas herramientas manuales co 

son cczpradasmo cuchillos, puntas de arado y otras que 


del nercado.
 

Este 	panorama caracteriza el nivel tecnol6gico del agro, 

aunque esfuerzos puntuales se *ienen desarrollando para 

njIorar los niveles tecnol6gicos, mediante el uso de fer 

tilizantes, esp3cialmente en la producci6n de papa. Un 

sonhecho determinante para un cambio mfs pronunciado 

los precios muy elevados de los insumos agricolas, en re 

laci6n a los precios agricolas en el mercado. Siendo es 

to aspecto uno de los determinantes para un cambio en 

las tecnologlas actualmente utilizadas. 

En sntesis, se puede inferir que la incorporaci6n de me 

joras tecnol6gicas en la agricultura tradicional del Co

susrredor, b~sicamente estS ligada al hecho de mejorar 

ingresos, dado su car~cter individualista, y tambin al 

hecho de utilizar mejor sus tierras dada la escasez que 

existe de tierras cultivables; sin embarg. todo este pro 

-ceso 	se ve l imitado -rincipF'nente por las relaciones 

desfavorables de precios. 

1.3. 	 elaciones tecnol6gicas y niveles de absorci6n de mano 

de bra 

Las tecnologias arcaicas que en general se utilizan en 

el Corredor, determinan que los indices de absorci6n de 

de obra sean muy bajos. Este factor determina quemano 

un buen porcentaje de los caMpesinos se vean forzados a 

abandonar temporal o definitivamente sus actividades a

los centros urbanos m~s inporgropecuarias, acudiendo a 
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tantes a prestar servicios en las m~s variadas actividades. 

Por otra parte, tambi6n acuden a pequenos centros urbanos 

para realizar actividades secundarias de carecter tenporal. 

Recientente se vienen verificando corrientes migratorias 

rural-rural, hacia el oriente del pals donde efectuan labo

res de recolecci6n, en las grandes zafras, pasando a ocupar 

actividades asalariadas. Generalmente, es la mano de obra 

libre de los valles que efectuan migraciones tamporales, 

pues en la misma 6poca se efectuan las cosechas en gran par 

te del Corredor. 

Asimismo, de las dreas rurales cercanas a los centros pobla 

dos, los campesinos se desplazan a las ciudades para efectuar 

por perfodos cortos, labores ccmo cargadores y otras activi

dades con lo que les posibilita generar ingresos adicionales, 

aunque muy exiguos. 

Todos estos procesos de migraci6n de la fuerza laboral del 

medio rural, tienen su explicaci6n primaria en el fracciona

miento creciente de sus actividades productivas y los bajos 

niveles de tecnologfa de producci6n aplicados. 

Si bien estas relaciones de producci6n/tecnologia estgn gene 

rando una mayor intensi ficaci6n en el uso del suelo, y en al 

gunos cultivos llegan. al uso de una tecnificaci6n tendente 

a elevar la productividad, no es lo suficiente ccmo para sa

tisfacer los requerimientos minimos de ingresos, lo cual in

duce a los campesinos a buscar fuentes de trabajo y de ingre 

so ocmplementarios. 

La tendencia de bajo crecimiento del sector rural, permite 

inferir que estas formas de participaci6n en los mercados de 

trabajo se increnentarcn en el futuro. 

- 22 



1.4. El Desarrollo rural en el filtimo decenio, Cambios Ocu

rridos
 

A partir de la Refonna Agraria, que tuvo gran indicencia 

el Srea del Corredor, se procedi6 fundamentalmente al en 

reparto de las tiezras que en los hechos se ccncluy6 en 

1955, aunque en tndnos legales dicho proceso a~n se 

mantiene. 

Ccmo consecuencia de esta transformaci6n estructural en 

el agro, se tiende a la configuraci6n de una actividad 

agropecuaria cuyos rasgos predcminantes son la propie

dad individual de la tierra y la de una actividad agra

ria concentrada alrededor de la familia campesina. 

La raz6n para que esto ocurriera, radica en el hecho 

que, la abolici6n del sistema latifundario en forma -

abrupta, encontr6 al campesino con una ccmunidad desin 

tegrada en su totalidad, lo cual autcmoticamente inci

di6 en una actividad econ~nica concentrada en las rela

ciones familiares. 

Si bien posteriormente se efectuaron programas de colo

en su generalinizaci6n en el oriente del pals, esto 

dad pasaron a ser transferencias de econczars de produc 

favoci6n de subsistencia en condiciones naturales ms 

rables. 

A su vez, las ccmunidades orginarias y tradicicnales 

tambi6n han mowdificado su cariportamiento econ6mico, a 

tal punto que actualmente se trata ms de agricultores 

independientes. En sintesis, la Reforma Agraria ha ori 

ginado un ente social campesino, en el cm la unidad b_ 

sica es a la vez unidad do producci6n y unidad de consu 

m, por lo cual actualmente el productor estf obligado 
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a participar primariamente en su autoabastecimiento y margi

nalmente en los intercambios de caracter cmiercial, viendo 

en.- este filtimo aspecto no la ganancia propi:7anntq dicha sino 

el - abastecimiento de productos de conurv, que no produce 

su unidad productiva, 

Dentro del Srea del Corredor se puede inferir que la agricul 

tutr comercial tiene una relativa significaci6n, la
 

misma que tiene cierta relevancia en el Oriente y
 

en la regi6n del Chaco.
 

Estas transformaciones agrarias que b~sicwmte tienen su -

origen en la Reforra Agraria, en la filtima d~cada no 1an su

sufrido modificaciones, nds am se. han visto fortalecida s en 

.la unidades individuales productivas, produciendose pequefios 

cambios en los sistemas tecmol6gicos de producci6n los mis

mocs que ha incidido poco en medjorar sus niveles de bienes

tar social y de ingreso. 

Tan es asi que en la estructura prcductiva persiste el culti 

vo tradicional de granos, tub~rculos, legimbres, hortalizas, 

frutas y en ciertas 5reas favordcidas naturalnentep la produc

ci~n de cafM, coca, etc. 

2. Abpectos Socio-Denmgr~ficos de los Pequenos 2gricultores 

En este Capitulo, se enaninan las caracteristicas principales de 

las familias asentadas en la Regi~n del 'Corredor". Entre ellas 

se analizan el tamafio de la familia, tanto troncal camo extendida, 

el nmro y la edad de los hijos, la edad y el lugar de nacimien

to del Jefe de familia; y algunos rasgos, de las personas mayores 

de 15 afios, ccmo sexo, la proporcin con respecto al resto de la 

pcblaci~n y el idioma que hablan. 
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2.1. 	Tamafi de la Familia 

la familia en el "Corredor"Para onocer el tamafo de 

ha proe&Ldo al cficulo de im oxeficiente unitario se 

del n(vero de perscnas por familia, el mism que se de 

talla para cada estrato, en el Cuadro 1. 

Para 	la determinaci6n de este ccieficiente se utiliza 

base el ndmern de familias recogidas, rediante la -ccm 

total de personas identificadasmnestra y el n~mro 	 ccmo 

CUADRO 1 

Ntmero Prcmdio de Personas por Hogar 

Nimero de N~mlro Praiedio deEstratos NAmero de 
raa
Hogares Personas Perscnas por 

6 20 124 6.2 

7 82 595 7.3 

8 41 177 4.3 

13 82 iJ9 5.0 

334 	 4.6
14 72 

7.9
15 10 	 79 


218 7.0
16 31 


17 41 	 269 6.6
 

315 7.7
18 41 

19 31 	 232 7.5 

2.752 	 6.1T0T L 451 
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sus miembros canpmnentes, incluldos los dependientes. 

Tal ccao se ve en el Cuadro 1, el n mero de personas por 
hogar es de 6.1 en toda la regi6n del Corredor lo que re-
presenta un Indice superior al registrado a nivel nacio

nal que es aproximadamente de 5.0 personas por familia. 

Con relacidn al indice praTedio de toda la zona del "Corre 
dor" se observa quo los Estratos 15,18,19 y 7, que campren
 
den a las regiones Sud Yjmgas de Cochabamba, Llanos del 
-
Chaco, de Chuquisaca y Tarija y Valles del Norte de Cocha
bamba, presentan los coeficientes ms altos de la zona. 

En cawbio los Estratos 8 y 14, que ccmorenden a las regio
nes 
de los Valles del Norte de Santa Cruz y Nor Yungas de 
La Paz, tienen los Indices mns bajos y casi pr6ximos al 
prcamdio nacional. 

Sin embargo, para lograr un indicador que muestre con ma
yor precisi6n el tamafio de la familia, es decir la unidad 
ccPuesta directamente por los miembros familiares, exclul 
dos otros dependientes que viven en el hogar, se ha proce
dido a calcular adems el coeficiente relativo s6lo a los 
miewbros del n~cleo familiar. 

Este resultado se lo miestra en el Cuadro 2, en la columa 
de nmero prcnedio de miembros familiares por hogar y para 
cada estrato. 
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CUADRO 2
 

Nwro Prcmdio de Mirbros familiares 

porhogar 

Estratos N~mero de 
Personas 

Miemrbros de 
la familia 

Otros dependien 
tes (mayores de 

Nxrero Promdio de mier;'
bros de' la 

15 afios) familia p r 

bogar

6 124 115 9 5.8 

7 595 567 28 6.9 

8 177 163 14 4.0 

13 409 385 24 4.7 

14 334 317 17 4.4 

15 79 71 8 7.1 

16 218 204 14 6.6 

17 269 223 46 5.4 

18 315 311 4 7.6 

19 232 221 11 7.1 

T 0 T AL 2.752 2.577 175 5.7 

2.2. Nirmro y edad de los hijos 

Por la inportancia que inplica el conocimiento de la ccin 

posici6n familiar, en su concepto troncal, se analiza la 

"Corre
cantidad de hijos por familia en cada astrato del 

-dot" , llegando a establecer que el n6mero prcmdio de 

hijos por cada familia es de 3.4. on toda la Regi6n, pro 

mdio que resulta diferente en cada estrato. En el Es

trato 8 (Valles del Norte de Santa Cruz) este pramdio 

es de solamente 1.9 hijos, en cambio en los Estratos 18, 

7, 16, 15 y 19 (Llanos del Chaco de Chuquisaca, Valles 

del Norte de Cochabamba, Llanos de Santa Cruz, Sud. Yun
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gas de Cochabamba y Llanos del Chaco de Tarija,) el mismo 

supera a los 4 hijos por cada familia. Al distinguir los 
hijos mayores de 15 afios se ve qua estos representan el 43% 

del total de hijos, siendo mn prcnedio para toda la region 

relativamente estable en los diferentes Estratos; 

salvo en el 6 (Valles Cerrados de Cocbabamba) y especialmen 

te en el 15 (Sud Yungas de Cochabamba) donde la proporci6n 

de hijos nayores a los 15 afios es mucho mas alta que en el 
restoy hecho que se refleja tambi~n al observar el nfiero 

prarcdio de hijos mayores a 15 afios por familia nivel que 

si bien a nivel do todo el "Corredor" es de 1.5, en estos 
estratos y en los 7, 16 y 19 (Valles del Norte de Cochabam
ba)
 

CLUDRO 3 

Nfmro y edad..de lgs Hijos 

Estratos N~mro N~uwro de Porcentaje de Nfmero Prcedio de 

de Hijos ma- hijos may:res Hijos por Hogar 

Hijos yores de d 15 afios so 

15 afios bre el total Mayores 

de hijos TOAL de 15 afios 

6 69 44 64 3.5 2.2 

7 376 169 45 4.6 2.1 

8 76 37 47 1.9 0.9 

13 220 73 33 2.7 0.9 

14 172 54 31 2.4 0.8 

15 42 32 76 4.2 3.2 

16 133 62 47 4.3 2.0 

17 120 63 52 2.9 1.5 

18 197 69 35 4.8 1.7 

19 128 62 48 4.1 2.0 

TarAL 1.533 665 43 % 3.4 1.5 

- 28 



(Valles del Norte de Cohabamba, Llanos de Santa Cruz y 

Llanos del Chaco de Tarija) alcanza a dos y mis hijos 

por cada familia, como se aprecia.en el Cuadro 3.
 

2.3. Edaa del jefe de familia 

Entre las edades de 21 a 30 alios se ubican el 12% del 

total de jefes de familia; en el tram entre 31 a 45 

aios se halla la proporci6n cm alcanza a 40%; entre 46 

a 60 aiios, el 34%, y en las edades mls avanzadas que 

parten de los 61 afios, el 14% del total, haciendo un 

prcmdio de edad para el "Corredor" de 45 aftos. 

Exaninando el mismo indicador or estratos, se ye qua 

principaimnte en aque-llcs correspondientes al Depar

tamento de Santa Cruz como son los 17, 16 y 8,el pro
 

mredio de edad as ligeranente mns elevado, llegando a
 

51 afos en el estrato correspondiente a los Llanos
 

del Chaco.
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CLWD1O 4 

Edad del jefe de familia 

ESTRATOS 

De 21 a 
30 aios 

Ntkreo Porc. 

De 31 a 
54 afios 

IN % 

De 46 a 
60 aios 

NO % 

s de 
60 aios 

NO % 

6 

7 

8 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

TOTAL 

1 

6 

3 

16 

14 

-

2 

-

9 

2 

53 

5% 

7 

7 

20 

19 

-

7 

-

22 

7 

12 

12 

33 

16 

41 

27 

5 

14 

10 

18 

7 

183 

63% 5 

40 34 

39 9 

50 18 

38 25 

50 5 

45 7 

24 23 

44 11 

23 15 

40 152 

26% 

42 

22 

22 

35 

50 

23 

55 

27 

47 

34 

1 

9 

13 

7 

6 

-

8 

9 

3 

7 

63 

5% 

11 

32 

8 

8 

-

25 

21 

.7 

23 

14 

CUADRO 5 

Lugar de naciminto del jefe de familia 

(en porcentaje) 

ESTRATW Lb el mism 

lugar 

En la 

Provincia 

En el 

Departamn 

Fuera del mismo 

Dpartamento 

6 

7 

8 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

TOTAL 

60% 

72 

24 

73 

31 

100 

65 

28 

44 

23 

51 

40% 

6 

49 

16 

50 

-

10 

24 

29 

6 

24 

to 
. 

16 

7 

11 

15 

-

15 

24 

22 

23 

15 

6 

20 

-

4 

-

10 

24 

5 

48 

10 
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2.4. Lugar de nacimiento del jefe de familia 

El hecho de que el 51% de los jefes de failia hayan na 

cido en el misw lugar don'-e realizan actualmente sus 

actividades, muestra de s el caracter de las familias 

que en una proporci6n apreciable tienen poca movilidad 

en su trabajo. Si a lo anotado se aqrega el hecho de 

qua ademiAs el 24% ha nacido en la misma Provincia, so 

tiene que las tres cuartas partes, pr5cticamente san 

originarlos del mismo lugar donde realizan sus activida 

des. El restante 25%, comprende a jefes de familias 

que han nacido ya sea en el msmis o . Departamento o 

fuera del Departamento; en verdad solo el 10% se halla 

enesta filtima condici6n, corroborando la caracteristica 

de tratarse de familias con gran atracci6n a pennaneer 

en el lugar donde han nacido. 
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CEADRO 6 

NCmero de personas mayores de 15 afios 

Personas mayores de 15 aos 
Estratos Hcbres Mujeres Total Porcentaje 

sobre el 
Total de-
Perscnas 

6 49 39 88 71% 
7 183 177 360 61 
8 67 56 123 69 

13 137 115 252 62 
14 101 94 195 58 
15 29 31 60 76 
16 78 55 133 61 
17 82 103 185 69 
18 88 65 153 49 
19 74 61 135 58 
Total 888 796 1.684 61 
En porcentaje 53% 47% 100% -

2.5. Personas mayores de 15 afios 

Este grupo de personas representa el 61% del total, al ta'mar 
com referencia la Regidn del "Corredor"; sin embargo en al .
gtnos estratos alcanza a valores mucho Ans bajos como en el 
caso del estrato 18 (Llanos del Chaco de Chuquisica) dcnde 
as de s6lo el 49% del total; 0 valores mucho m6s altos cCo. 
en el Estrato 6 (Valles Cerrados de O:chabamba), donde llega, 

al 71%. 

De todos modos a excepcicn de estos dos casos extremos, el -
indice de los dems Estratos se sitfia alrededor del valor 
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pranedio encontrado para el "Corredor", onm se puede ver 

en el Cuadro 6. 

Por otra parte, al distinguir los hcbres de las mujeres,
 

-cmprendidos en los tramos de edad superiores a los 15 

afios, se cbserva que los hombres representan na cifra 

del 53% sobre el total, lo quo indica una mayorla relati

va en camparaci6n al ninero de mujeres. 

Del cuadro 7, al referirse al idioma que utilizan mfis 

usualmnte en sus comunicaciones, se pueden sacar algunas 

ocnclusicnes interesantes. Asi por ejemplo se nota, en 

primer lugar, la gran preponderancia del idicma castella

no que lo hablan aproximadainEnte el 90% de las personas -

mayores de 15 afios, ya que s6lo el 10% practican ya sea 

so1o quechua o solo aymarf.
 

Adm&, se ve que ya un 41% se entiende exclusivamente en 

este idioma, que de alguna manera est&mostrando la pene

traci6n cada vez mayor del idicma castellano.
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-- 

CUADRO 7
 

Perscnas mayores de 15 afios, por idina q
 

hablan
 

(en porcentaj es)
 

Solo Castella Castella 
 Castella Castella Solo Quechua Solo
Estra Caste no y Que no y Ay- no y Gua no Que- Que- Aymara Ayma
tos llano chua mara rani chua Ay- chua ra 

mara
6  58  42 . 
7  83  - 1 16  -
8 85 11 5 -

13 1 
-

1 69 
 - 10 - 1 18
 
14 18 
 9 54 
 - 14 1 
15 2 58 --

4
 
-
 - 40  -

16 96 2 2 - _ 
17 98 1 
 -
 - 1 
18 80 11 - 9 
19 85 13 



- -- .2 - -
Total 41 
 27 17 1 
 4 7 3 

El 49% habla tambi6n este idicRa, pero ademfs sigue mantenien 
do, co nedio de expresi6n, alguna de las lenguas nativas. 

Otro aspecto des'acable en el Cuadro 7, sobresale cuand& se -
exanina el problema estrato por estrato. 

Es evidente que el prcmedio. enaontrado estS lejos de reflejar
fielmente la situaci6n particular de cada estrato. Asi en los 
estratos 13 y 15 que correspnden a los Valles Cbrrados de La 
Paz, y Sud Yugas de Cochabamba, se ve que s6lo el 1 y 2 por -
ciento hablan solamente castellano, lo que contrasta categ6ri
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caente cn 16 que se cbserva en los demos estratos, que 

a exaepci6n del 14 (Nor Yungas de La Paz) la proporcidn 

de los gue hablan slo este idiama siupera al 80%. 

Asimismo, scbresale nitidamente el caso de los estratosque 

corresponden al Dapartamento de Cochabariba (Estratos 6, 

7 y 15) dnde porcentajes elevados representan a perso

nas que s6lo hablan quechua. 

3. AspEctos Socio cpaci ales 

El Capitulo cc prende el andlisis,en t~rminos generales, de 

la ocupaci6n principal que desarrolla el jefe de familia to

mando en cuenta las formas en las que participa en ella y si 

participz san en otras actividades, fuera de la ocupaci6n prin 

cipal. 

Tambi6n se analiza, en el caso de3 cmLunes se dedican princi

palmente a la actividad agrieola, a los productos esenciales 

que cultivan, analisis cuya finalidad es identificar, dentro 

la produccicn agricola, la ocupaci6n ni s especifica del .jefe-de 

familia 

Finalmente se exanina su participaci 6n en alguna "organiza

ci6nI" y se indagan los beneficios cw recibieron de ella en 

materia educativa. 

3.1. Ocupacin principal del jefe de fami.ia 

Co se e en el Cuadro 8, la mayor act~vidad a la que 

se dedican las familias dentro de la regi6n, es la agri

cultura. SegCh la infonnaci6n recogida en la encuesta, 

el 90% estA ocupade en las tareas de caracter agricola, 

estande el restante 10% dedicado en orden de prioridad, 

a la ganaderfa y al comrcio, y en menor grado de impor
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tancia a la avicultura, transporte y otras actividades no es; 
pecificadas. 

Haciendo el anglisis por cada Estrato, el resultado obteni
do a nivel de toda la regidn, no varfa, predominando siempre 
la activida, agrfcola. La ganadera tiene una relativa signi 
ficacin en los estratos 16, 18 y 19 (Llanos de Santa Cruz, 
Llanos del Chaco de Chuquisaca y Tarija), y en el caso oncre 
to del Estrato 19, tiene tambign cierta relevancia la avicul
tura, tal como se puede observar en el Cuadro 8. 

CUADR) 8 

Actividad principal a la que se dedica 
el jefe de familia(en porcentaje) 

Estrato Agricultura Avicultura Ganaderia Fbrestal Comier. Trans. 0 
6 100 .-... . 
7 84 - - - 1 3 12 
8 90 - 5 - 5 - -

13 94 - 2 - 2 2 -
14 95 1 - 3 - 1 
15 100 - - -

16 90 - 10 .- . 
17 86 - 2 - 7 5 -
18 84 - 12 - 2 - 2 
19 71 16 10 3 - - -

Total 90 1 4 - 2 1 2 

3.2. Principales productos agrcolas qte se cultivan 

A nivel de la Regi6n del "Corredor" se detectan 16 productos 
principales qua son obejto de produccitn agrfcola. 
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Estos 16 productos se agrupan por su grado de importancia,
 

de la siguiente maneraz
 

Grupo de mayor prioridad; maiz, papa y frutas
 

Grupo de segunda prioridad: Otros cereales, maM, verdu

ras y hortalizas.
 

Grupo de mnor prioridad: legutbres, cafe, yuca,
 

Grupo de escasa prioridad: oca, cacao, calia de azlcrar,
 

arroz, soya, aji y coca.
 

Ins porcentajes de productores dedicados a cada uno de.

estos cultivos, se muestran en el Cuadro 9, tanto a rvel
 

de la regi6n ccm a nivel de cada estrato.
 

En el Estrato 6 (Valles Cerrados de Cochabamba) los cul

tivos de mayor e igual prioridad, son la papa, cereales
 

y la coca.
 

En el Estrato 7 (Valles del Norte de Cochabamba), las ma
 

yoras prioridades correspcncn a los productos de la pa

pa y el maiz, existiendo cultivos en nwnor grado de iipor
 

tancia, de frutas hortalizas y otros cereales.
 

En el Estrato 8 (Valles del Norte de Santa Cruz), la ma

yor prioridad la tiene la papa, luego el maiz, hortali

zas y frutas.
 

En el Estrato 13 (Valles Cerrados de La Paz), los culti

vos ms frecuentes scn la papa y el malz, aunque tarbign
 

existe dedicaci6n hacia los cocales, hortalizas y frutas.
 

En el Estrato 14 (Nor Yungas de La Paz), la producci6n 

agricola es bastante diversificada, teniando la priori

dad m~s alta: el cultivo de las frutas y del cafg, en se
 

gundo lugar estaria el cacao, maiz y el arroz, cereales,
 

hortalizas y man!.
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CUADRO 9 

Porcentajes de Familias dedicadas a la Producci6n Agricola, segn 

productos principales qu cultivan 

Estra- Malz Papa Otros Verduras Frutas Oca Man Legumbres CafS Cacao Yuca Arroz (ca Aj! CaKa Soya 
tos 6!_rea Hortali-

les zas dek 
zucax 

6 

7 

8 
13 

-
81 

30 

49 

100 
72 

46 

64 

100 
2 

-

26 

-
3 

19 

19 

-
7 

5 

18 

100 
-

-

-

3 

-

-. 

29 

-.... 

-

. 

-

.. 

- -

.... 

- -

14 
15 

16 
100 

6 
100 

3 3 51 - 1 - 36 18 6 13 / - -

16 

17 

18 

19 

8 

92 

100 

68 

. 

14 

29 

27 

-

6 

-

6 

-

50 

3 

18 

59 

-

-

-

8 

53 

45 

-
-

-

.. 

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-i 
8 

68 

.. . 

. . 

...- -24 
- -

.. . 

. . 

6 

4 45 

. 

. 

-

Total 59 42 11 8 20 5 6 6 3 2 12 3 3 



En el Estrato 16 (Sud Yungas cochabarba), los 15nioos pro 

ductos importantes que se producen scn ei malz y la papa. 

En el Estrato 16 (Llanos de Santa Cruz), la producci6n 

a la qua mayormente se dedican los productores es el -

malz y en pequeia escala a las frutas y a la yuca. 

En el Estrato 17 (Llanos del Chaco de Santa Cruz) al i

gual cpe en el Estratu 16, la mayor producci6n xzrpren

de al ma~z, con much.a menor significaci6n se tiene a la 

papa y en menor proporci6n todavla yuca, mani y frutas. 

En el Estrato 18 (Llanos del Chaco de Chuxuisaca), casi 

todo los productores se dedican al cultivo del maiz, en 

menor grado tanbi~n lo hacen hacia el man$; y en mucba 

nnor significacidn cultivan frutas, ajl: cereales y pa. 

pas, igualente caia de azficar. 

Generaluente en el Estrato 19 (Llanos del Chaco de Tar_ 

ja), existe una dedicaci6n muy parecida hacia los produt 

tos del maz, yuca, ir-utas y hortalizas; cmn escaza di

ferencia respecto e e3te grpoq se tiene al manf, calia 

de az~car y a la soya. 
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CUAD1RO 10 

Fomias en las qua articipa el jefe do familia 
dentro de su actividad principal (en porontajes) 

Estratos Por cuenta Ccmo Omo Ccm cOw CCm 
prcpia eznplea Emplea Asocia. Arren familiar 

dor do do y data

6 100 - -

Cop. 
-

rio 

7 68 11 20 1 - -

8 91 7 - 2 - -
13 86 - 3 3 3 5 
14 88 1 11 - - -
15 100 - - -

16 81 6 10 3 - -

17 21 60 12 - - 7 
18 93 - - 2 5 -
19 90 - 10 - -

Total 79 9 8 1 1 z 

3.3. 	 Forma departicipaci6n del jefe de familia, dentro do su acti
vidad 'principal 

Aproxinadamente el 80%, de los jefes de familia., realizan 
su trabajo principal en calidad de propietarios de sus medios 
de produ:,-li6n, es decir que lo hacen dentro de la nmdalidad 
de actividad por cuenta propia, sin la intervenci6n de perso
nas fuera de su fan-ilia. 

El restante 20%, lo hace en otras fornas de trabajo, en el 9% 
crntrata enpleados para !a realizaci~n de su trabajo, el 8%
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lo haoe en condici~n de asalariado, y el resto ya cowo aso 

ciado cooperativista o en calidad de ciudadano. 

Camo se puede apreciar, existe ruy poca predisposici6n ha

cia la realizaci&n de sus actividades dentro de un caric

ter enpresarial.
 

A nivel de cada estrato, se refleja bien el indice obteni 

cb para la Regi&n del "Corredor", excepto en los casos 7 y 

17. En el 7 (Valles del Norte de Cochabanba) existe un 

20% que lo hace en calidad de asalaiiado, ccvprendiendo so 

lo al 68% la condici6n de trabajo a cuenta propia. En el 

Estrato 17 (Llanos del Chaco de Santa Cruz), un 60% traba

ja cxmo empleador, lo que rmestra posiblemente una escala 

mayor de producci6n, s6lo el 21% se rmgirfi cn actividad 

por cuenta propia. 

CUADO 11
 

Participaci 6n del jefe do familia en otras
 

ocupaciones fuera de su actividad 

(en porcentajes) 

Participn en otras 

Estratos actividades 

6 -

7 22 

8 56 

13 15 

14 19 

15 -

16 10 

17 50 

18 27 

19 35 

Total 25 
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principal 

No participan en 

otras actividades 

100 
78
 

44 

85
 

81
 

100 
90
 

50
 

73 

65
 

75 



3.4. Otras ocuLmciones del jefe de familia 

D-1 analisis del Cuadro 11 se deduce que en general los peque-
FiOs agricultores no ocupan su tienpo dispcnible en otras acti
vi'adas productivas; s6lo en los Estratos 8 (Valles del Norte
do Santa Cruz) y 17 (Llanos do Santa Cruz) se cbserva quo en.
una proporci6n significativa, los productores se dedican a 
otras actividades fuera de su trabajo principal. 

CUADR0 12 
Pertenencia del jefe de fanilia a 

algunas organizaciones 

(en porcentajes) 

Estratos Pertenece a alguna organizaci6n Noperte=nece
 
Cooperativa Cooperativa Sindicato Club Otras Total A ningu 

A y P de Produc. na Orga
nizaci&i 

6  - - - 100 
7 7 
 2 16 - 1 26 74 
8 10 46  - - 56 44 

13 9 - 32 - 41 41 59 
14 1 6 19 
 1 1 28 72 

-15 - - - - 100 
16 - 13 -  - 13 87
 
17 10 2 - - - 12 88 
18 5 7 19 - 5 36 64 
19 29 
 - 13 - 42- 58
 

Total 7 7 14 1 1 30 70 
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3.5 Parsticipaci6n c1ie: -It -frijiapn nitmia orrtani'acj.fl 

s6lo el 3C .rrb tn.,c- .a aln"pja ornlenivac,16n, dle los cua

ler, (-i navor norcenta*c cr-resron'-! a la na~rticivnaci~n 

sli~ical -t s6lo e2j. 7%a cor-irtivas tanto de ahorro v 

crlslito, cn rIQ' prytx iccil~n. 

'\nalizanrlo n~or estrator. sp. nota rcwi en !os "-,trator, 9,13 

19 y 19 (Va11aq Norte ce !7ant,- Crus, ra1~(errados Lie 

La Daz, TJ.-nos de1 Chaco le Chru'cavTarila) , la 'jar 

tici-aci6n en alcrmav organizaci?5n es Tmcho Tnavor que en 

el restn. 

Soe destacan los hechns sirraientes- en el estrato ~3 se 

advierte una siqnific:-tiva participaci&n en la Coopera

tiva de producci6n. En los Estratos 13 y 1%,la partici 

z3aci6n mayor corresponde al.Sindicato,en el Estrato 19 

existe una Mayor preferencia por la participaci&1 en la 

Cooperativa de Ahorro y Pr&3tam~. 

'rncuanto a ios beneficios educativos recibidos ror su 

particinaci6n en alquna organizaci6n, se ipjcle dleclr Por 

pronia aflirnci&n de los jefes rie f&-ilii, qjue estos han 

sV~o esca'sos, tal a.,r se nuprle deducir del Cuadro 13. 

Best Available Document
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a7ADP) 13 

Beneficiov educatilros recibi-los 

ror arte de las Or-anizaciones 

a las rue -vxtenecen 

Tian recibido No lan recibido 
Estratos Bneficios .Fleneficios 

6
 

7 24 76
 
8 22 78
 

13 32 6C
 

14 50 50
 

15 - _
 

16 25 
 75
 

17 - 100
 
13 13 87
 
19 38 62
 

Total 2.. 71
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4. Niveles de Fucacin "ornal 

Fr el contexto ali-rcado por el presente Capitlo, so entudi.in 
los niveles de eiucaci6n formal de las personas mayores de 15 
afios que viven en la Pegi6n del "Corredor". 

El primex dato rue se obtiene es el referente al qra,Io de al 
fabetizaci6n, distinquiendo a los analfabeto-., los alfabetos 
simoles " los alfabetos funcionales, luecro, se analizan los 
diferentes niveles de educaci6n a ios que alcanzan las perso 
nas camprer lida, en categorYlas de edad, considerando ader-s 
la distinci6n xnr sexo. 

Con La finalia. de nrecisar mejor la informnaci6n sobre el 
nivel de educaci6n formal alcanzado, 9o tienen los datos co

rresDondientes al aitio ciclo vencido, v se determina la 
continuidad de los estudios y el nivel en el cual se inte 

rrxm-en los mistrook sin embargo se cuiLa de no incurrir en 
errores al respecto, interroqando sobre la repetici6n de 
cursos, n-ara complarpentar la informaci6n pertinente. 

Pinalmente, se recogen datos cmie ilustran sobre las causas 
princi~vles ror las cutales se abandonan los estulios, inte 
rrumpien-ro la necesaria continuidad, con su secupla de conse 

cuencias.
 

4.1. Alfa.tizaci6n de rersonas mayore!s de 15 aios 

Obs rvando el Cuadro 14, s ye clque 24% de las perso 
nas ccmrendias en esta cateacoria do ellad es an,-ilfahe 
ta, situaci6n a la cual si s. le aqrema a los analfabe. 
tos siTnoles, se llcya a la conc'lusi6n que en el Corre 
dor" prcticantc, una cuarta tarte le nersonas consi 

deradas cam aiuta! serlan -nalahetas. 
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Analizando el problema al interior 	de cada Pstrato, se ue 
de establecer las siqi.ates cateorlas: 

a) 	Con altos lndices de analr-abeti.o: Estratos 6 y 15(Va-
lles Cerrados de Cochabama v rud Yuncyas de Cochab&m~). 

qTPDPO 1-4 

Grados de alfabetizaci6n -.7 anal'ahetiwio 

en personas ra-nre de 15 acos 

((In :-orcentajens) 

'stratos Analfa tos 	 Alfabeto., Alfabotos 

Suleg Funcionales 

"6 	 51 
 49
 
7 20 
 80 
8 17 2 81
 

13 31 
 4 	 65
 
14 	 3n 
 -	 70
 
15 	 55 - 45
 
16 7 
 - 93
 
17 8  92 

18 15 -	 5 
19 33 -	 r7 
Total 24 3. 	 75 

b) 	Con Irmlices rclios de analf.etis-o: Estrator. 13, J.4 v 
19 (alles Cerrados de La Paz, Nor Yumrcas de Da iaz, y 
Llanos del Chaco de Tarila). 
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C) 	cc.m indices bajos de analfabetism Fstratos 7, 8, 16, 17 

v 18 (Valles d, Norte de Cohb.ha, Valle Norte de .,n

ta Cruz y Llanos del Chaco de Chuuiraca) 
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CJMDPO 15 

Grados do alfabetizaci6n sc.c,,qn edad y 
saxo, en nersonas mayores de 15 aios 

(en mrcentajes) 

Gruros de &I.r3. 

Entratos De 15 a 20 Pe 21 a 30 Po 31 a 45 Te 1 aa. os a los a.bs a;o. GO Ts de Cn a7nos 

G CT*-ico 50 43 27 21 3 7 13 U1 - -

IntenmWd. 

'e io 

7 

-

8 

-

.. 

-.. .. 

- - -

SuTerior .. .. .. .. .. 

7 .AS.co 4 12 12 22 20 19 14 2 1 2 
Interm. 10 22 4 7 2 - 2 - 1 2 

W-dio 12 5 10 6, 3 -2 - -

Superior 1 2 2 2 2 21 - -

o igsico 10 15 14 6 1- 23 14 17 12 6 
Interm. 12 6 4 2 4 9 - - 2 -

Tedio 8 6 6 - 10 23 14 J.7 12 6 
Superior - - - 2 2 4 - - -

13 BS-gico 13 19 16 30 28 22 10 2 2 
Interm. 6 - C 11 5 - 1 - -
1.dio 4 9 7 6 3 2 .. .. 
Superior - - - - - -

14 B3sico 2 10 17 27 19 22 9 5 3 3 
Interm. 11 7 4 2 7 2 - - -

?edio 9 8 5 5 6 2 - -1 -

Superior - - - - -. -
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C-ontinuaci6n del Cuadro 15 

15 173sico 50 69 22 31 7 - 7 

Intexm,.
1 dio 

7 
... 

- 7 
.. 

- -. . 

..-- ...-

Superior .. .. .. 

16 136sico 

Intenn. 

I W.. io 

7 

13 

1 

7 

4 

5 

15 

C 

6 

16 21 

77 7 

7 7 

18 

3 

2 

11 

1 

1 

5 

5 

5 

3 

-

18 

Superior - - 4 -- - - 2 -

17 B3sico 

Tnterm. 

I-dio 

Superior 

3 

7 

14 

-

4 

8 

15 

-

3 

1 

11 

3 

11 3 

- 4 

8 11 

4 1 

6 

( 

3 

7 

i 

14 

8 

3 

-

2 

1 

-

-

-

-

-

11 

9 

1 

2 

18 B3sico 

Interm. 

14 

e 
14 

6 

22 

5 

20 15 

6 4 

14 

23 

C 6 

-

1 

-

Superior 3 2 4 4 - 2 ... 

19 Basico 

Interm. 

ledio 

Superior 

9 

7 

-

9 

194 

14 

-

1 

7 

9 

2 

14 14 

6 5 

11 ( 

..-

17 

3 

-

19 

-

--

.. 

9 

-

3 

4 

2 

-
. 

To .Bfsico 

tal Intem. 

? edio 

11 

9 

8 

15 

10 

11 

14 

4 

7 

15 17 

r, 4 

G 4 

17 

3 

1 

1R 

3 

1 

5 

1 

1 

2 

-

-

5 

2 

Suoerior - 1 2 2 1 2 -. . 

- 49 



4.2. Niveles de educacin ceqtin edad y r-Aexo 

Al ex-wprinar los diferentes niveles alcanzados nor ls p-rso 

na, mayores de 15 a-os, se puede ver que aproxiradammte al 

go rds del 55% se encuentran con una educaci6n que no sobre 
pasa al ciclo bIsico. Un 20% se halla en el Ciclo Intenmi
dio y otro 20% en el tedio, s61o alcanzan al Ciclo Superior 

el 5 %. En cuanto a hombres y rijeres, la situaci6n es " 
prActicamente la misma, por tanto la variable cero no in 

fluye grandarente en una difere.ncia. 

CUDROi 1, 

Analfabetos segn edad v sexo 

en personas mavores de 15 afos 

en norcentajes 

Grupos de Fades 

Est1t2 De5a2 
anos 

De?1 30 
sro 

De.31 a 45 
a' os 

De 46 a 60 
anos 

t? s de 60 
aros 

F M F M F m F M F 

6 11 23 11 15 47 46 16 15 11 -

7 - 2 5 11 26 23 58 1 11 45 

8 13 22 13 - 33 22 13 33 27 22 

13 - - 4 16 36 36 32 18 29 10 
14 - 3 8 24 29 41 50 21 13 12 
15 7 17 33 33 27 22 33 29 - -

16 - - - 50 14 50 29 - 57 -

17 - 13 - 13 33 25 67 - 49 -

1 - 7 22 21 22 27 43 43 11 7 
19 17 1.2 6 15 22 31 28 35 23 8 
Total 5 7 9 17 31 37 36 22 19 17 
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4.3 Interrupci6n de estudios 

CUAD1RO 17 

Ultinm Ciclo de instrucci6n recibida 

(en rnorcentales) 

Estratos Bsico Intelmedio '.edio kiedio Sunrior 

Hlunani-tico Tgcnico 

6 93 7 - -

7 53 23 1 1 5 

9 63 20 12 1. 4 

13 79 15 15 - -

14 65 16 18 1 -

15 93 7 - - -

16 62 22 13 - 3 

17 28 26 32 3 11 

18 56 19 17 - 8 

i0, 52 23 20 4 1 

Total 56 21 iP 1 4 

En los datos del Cuadro 17 se nuede observar cue s6lo el 56% 

ha cursado hasta el Ciclo PRsico, inclusive, confimanio a 

nor .dadesinformaci6n anterior sobre niveles rhn educaci6n 

y semD; donde se lleqa a los misios porcentajes en lo refe 

rente al. ciclo 1.sico. Confirmando tambi6n el resultado 

obtenido para el Estrato 17 (12.anoTs del Chaco de Santa Cuirz) 

donde se reqistra n porcentaie bajo de persons me han 

llegado hasta el ciclo indicado. 
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Las cifras para los dedas ciclos, tabi&n se ballan en concor 
dancia con 1o ya anotado en el 'unto 4.2. 

CUADRO 18 

Cursos repetidos
 

(en poracntaje2s) 

Fatratos Rrspuet is Afinnativas 

6 33 
7 24 
8 18 

13 14 

ill 12 
.15 52 
16 8 
17 9 
18 7 

19 31 
Total 17 

Un dato que camo ya se rlijo, capleta cl cuarlro informativo 

sobre el grado de M-ucaci6n, es el relativo a las resmestas 
sobre cursos repetidos. SaTrin el Cuado 18, un 17% lo ha 
bria hecho a nivel de toda la Reqi6n. Este es un Indice qm 
muestra una situaci6n cue debe interpretarse dentro de las 
condiciones en las que se desarrolla la educaci6n boliviana, 
donde evidentenente los cursos se siquen sin continuidad, 
con una alta tasa de repetici6n, la que a su vez ,ifluye en 
abandonos definitivos de la escuela. 
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M1ADRD 19 

,kotivos de 	abandono de sus estuiios 

(en porcentaje) 

Fstratos Fahiliares Fcon6ricos 	Falta de Tralbajo Servicio DigTancia Otros 
.Interr Militar al IIcleo 

6 17 - 12 55 2 14 

7 12 54 14 15 5 1 -

0 1 52 1 10 2 34 -

13 10 50 1 14 1 - 24 

14 26 47 6 15 6 - -

15 - 100 - - - -

16 5 611- 6 13 6 - 9 

17 .1 12 1 76 - - -

94 23 57 3 7 - - 10 

19 5 54 7 22 2 - 10 

Total 12 49 6 23 3 1 6 

Entre los motivos que se clan para inte-rrumir 16s estudios, so 

bresale nitid.amente la ra%6n eccrnica. rvidentmemnte, esta 

es la raz6n q'ao predomina, sobre tolo en la actualidad, cuan

do los costos nara la .c.ucaci6n han suhido extraordinariamnen

te, por eso este resultado no sorprende y confirna mcis bien 

alqo que exa facil de expresar. 
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Otro mtivo, t el referente al trabajo, ra,6n qua tiene, iqual 
mente una porderaci n alta, y qu asimism, resulta 1dcco, por 
la situaci6n ecor&ica el pals, cu oblicya a realizar activida 

des de manutenci6n familiar, dese teipranas edaies, perjudican 

do una normal asistencja a los cursos. 

Sin embargo, el cuadro 20, indica qua un 55%de encupstados 
desean valver a la escuela lo cual determina uma dremanda roten
cial de educaci6n en un sentido general. 

JADRO 20 

Deea volver a la Escuela 

(en porcentaje) 

Estratos esruestas Afirmativas 

6 100 

7 55
 

8 31 
13 69 
14 65 

.15 
 100 
16 ico 
17 12 

18 20 
19 44
 

Total 55 
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5. Incidencia de la cauacitaci6n en (i rea rural 

n este. caritulo se describen los .-rincipales asnrctos detecta 

dos en la encuesta y que se hallan correlacionados con la inci 

dencia de la capacitaci6n en el Irea materia de estudio. As 
pectos que amprenden entre otros, la incidencia de las dife 
rentes formas de Elucaci6n en las unidades productivas; la 

adecuaci6n de los diferentes enfoques y Mrtodos de capacita

ci6n no fonnal ue se hubieran Pipleado, a la realidad de la 
prblerdtica rural; asiismo, se analizan los grados de asimi 

laci6n de los programas de capacitaci6n dentro del conterto 

socio-cultural de los nobladores del Corredor. 

As4 dentro de estn en.ocque global, se trata de identificar el 

arado de incidencia de los profframas do caramitaci6n en el 

camortamiento econ6ico-Drodctivo del aqricultor, e ie camo 

se ha explicado en canitulos anteriores se desarrolla en nive 

les tecnol6qicos muy arcaicos y con bajos I.nlioes de rylucti 

vidad. 

5.1. Repercusi6n en los nivelen de productivida1 

Co un eleanto nrinario de identificaci6n de la rener

cusi6n de los proramas de educaci.6n no formal en los ni 

veles de Droductividad de la actividad agronecuaria del 

Orredor, se parte del nthero y grado de cobertura geoqr _ 

fica de los cursor- de canacitaci6n en las diferentes co

mrnidades rurales. 
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CaADRD 21 

Cursos de Capacitaci6n e'ectuados en la C=umniai 

Estrato Recibieron cursos TY-TAL %de Covunida-

SI NO 
des que reci -
bieron cursos 

6 - 20 20 -

7 - 82 82 -
8 11 30 41 27 

13 3 79 82 3 
14 8 64 72 11 
15 - 10 10 -
16 1 30 31 3 
17 2 40 42 5 
18 4 37 41 10 
19 11 20 31 35 

Total 40 412 452 -

As en el conjunto de la rmestra efectuada, .os resultados 
del Cuadro 21 indican cyue el 91% de las familias encuestadas 
en las diferentes cnmunidades no recibieron cursos de capaci 
taci6n y tan solo el 9%se benefici6 de este tino de activi
dades en el Corredor. Estos indicadores muestran la esca~a 
incidencia en t~rminos de cobertura poblacional de la 'Muca 
ci6n no forma. Se puede inferir adr s el Id.ficit es 
tructural desde el punto de vista de la oferta e ed caci6n 
no formal, manteni~ndose simultgneamiente un potencial de 
demarka arn no identificado, o en todo caso n cubierto nor 
las instituciones tanto p(blicas camt privadas que partici
pan an 6sa drea. 
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Anitdizantlo ho: zont-1Jmrirte ol ciro de, rc-f--rcria se erta

blece -O ,s -ue lo-, eatratoc 1, 7 v 15 no recihtarmr nin 

rtin tiro de- capacitaci~n, antretanto c'u'- en un socurr'o gru

no ne rincuentran 1o - estraths'13, 16 v 17 quo anewis alcan

zan a un pro"-.o. mlxim de 5- %, d familias e- yarticipai

ron (-n curcos -1(- careitacit'n. "'imaiWvalte en Un trer grm 

ro dae estratos estAn el ostrato 9, 1M, 18 v 11) quo abarcan 

ian intervalo de 10 a 35% da f~miliais quo rocibieron cursos 

e~n lars camunidades. 

Tan solo consideranIo c1 m~xin dc 'xrcentairo 35% de fami 

lias participantos mn cursos, so puede concluir saialando q' 

los cursos cf ctuajos on las ccnunidaie,-s han oid1o insiqnif~i 

cantez--. Estos dlatos corroboran la carancia estructural d 

cobertura de -ir~rT mn los dibferentc-s estratos, io cual de 

nor si tionde a tipi'icar v' ratificar ch carcter prititivo 

irrxxrantro -m nvmtia torol6qica dea ahl los b-ajos irdices de 

praluctivilari dol ariricultor, xeSi sp- conmidera la in

cidoncia di:!~ la caT-)ctci.6n, en 'Los ndi'lor deo proluctividad 

factor d carn-io. 

Mnalizando --1 interior O lori datos anterioren, cl ix'nora 

m es al~n rds desolador, Va Tue las -faiiias mcue rticioa

ron on astos cur-so! constituyen ian -Ixrc-ntaie rvcir m-m~or 

qua el nrifro d~o cursns afectuado, lo clial rparece dums 

trar niv~les de rnatrJila n~uy lbala por curso efectuadOos. 

Elh cuadro ITO. 22 exphica co!rta sitiuaci6n. 
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CUADRD 22 

Familias ParticipaneR.s en Cursos de Capacitaci6n 

Estratos Participaci6n de riliosen Curs TOIAL POlaci6n Torcentual de ra 
milias Part§ 

In0 cimantes en 
Curos 

6 - 20 20 -
7 3 79 ?2 4 

;8 11 30 41 36 
13 2 'o 02 2 
14 5 67 72 7 
15 - 10 10 -
16 1 30 31 3 
17 3 39 A2 7 
1Pi 35 ?1 17 
19 5 26 31 i6 

Total 3C .1 6 452 

Asi s6lo l 9% del total do fanilia- encu?+tadas reportan la 
particinaci6n de alqn fmiliar en -3cirm curso, mostrando 

su rdxiri cl 36% en el estrato 8 ccro rrticipatns a al
gfn curso. Ics datos anteriores ratifican la incidencia 
de un d ficit conforme se explic6 lneas arria. hIora bion 
cmara.o lop, datos de anbos ciadros precitados so observa 
que, adeMs de la coincidencia de informaci6n, se vrifica -
que en istratos donde no hubieron curqos de c aacitaci6n, al 
gunos agricultores particiaron de aursos en otras Areas o es 
tratos, aucrue este hocho deln considexarse 'xxom esmorgidio. 

El detalle del tipo de cursos de capacitaci6n a los que haoen 
referencia las respuestas de los particpantes, mtestran Uma 

enorme dispersi6n de los mismos: seg3n el Cuadro 23. 
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QVI'DI-, 23 

Tino de Cursos -le Camacitacf6n j-- el Corredor 

z;.atcs Coa-mra. Uso de Usc e ''nadio ra2nado 7a-nado SJanirb3. ~aniflad AcricJT'rutic. !-k-ioraiu 

tivima 'cortil. Mao. Rovino "orcino ovino Ve'-reta-l iimal a1 

7 2 - -----
5-

S- - -- -2 3 -1 

13-- ------- in 

15 -2 -------

17 1 1 1 -------

2 12 1. 1

19 -1 1 1 2 1 

rroia! 5 2 3 3 3 2 217 3 



Esta tino de dispersi6n no -eda solamente en tmn~inos Ile co4?x

tura -eogrfica d3 loc stratos, sino cue blsicamte ios resul

tados de la encusta. muestran el car~cter :untual de los cursos 

pudi ndose establecer la -alta de int.gralidad a la foimaci6n v 

capacitaci6n t.cnica del agricultor. De otra narte tarbi~n ms

trarla la dispc.i6n institucional exi.tento en la educacf6n no 

f6rmal destinada al acricultor. 

Por otra partec, el listado de cursos, que ha sido identificado 

durant-o la encuesta, perite seramar clara-nte el carcter run

tual de estos. 

Th 1o concerniente - a la frecuencia le particinaci6n en cursos 

&l capacitaci6n, el norcemtaje de aqricultores que so bencfician 

on estos cursos, es tambi6n nuy reducido puesto que el mayor Por 

centaje (53%) participaron tan s6lo fie m curso, hecho cu inci 

ca, por un lado, el carfctexr espor~dico de los nmisms, y por el 

otro, dada la duraci6n relativayente corta de estos cursos el 

grado de asih!pilaci6n do muchos conociienttos es relativo. E1 si 

guiente cuadro ilustra al respecto.
 

JIADPO 24 

r ,cu:encia le 	Particinaci6n (m Cursos 

Estratos 	 Un Dos Tres OCatro Cinco 
Curso CursCos Cursos CUTSoS Cursos 

7 1 2 1 - 1 

8 5 3 1 -

13 2 - -

1 .- - - -

15 . .... 

16 -... 

17 1 -... 

18 2 4 - -

19 4 1 - -

Partic.Porc. 53 36 7 - 4 100% 
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El cuadro iuestra qw- el 53% de los oue participaron ro cursos do 
capacitaci6n lo hicieron una sola vez, y tan solo el 26%particir6 
dos veces.
 

Analizanrio el tino de cursos, 
 en cuanto a su localizaci6n o lugar 
donde se efectu6 el mismo, el Cuadro 25, muestra que el mayor por 
centaje de los cursos tuvo lugar fuera do las ccmunidades rurales 
(65%). 

CUADRO 25 

Localizaci6n de los Cursos do Cappacitaci6n 

Estrato FM la Ccrmnidel Fn las Es-a En otras TTAL 
ciones Fx
perimenta-es Areas 

6 
7 1 1 .7 9 
8 6 15 21 

13 2 2 - 11 
14 

- -
15 

-
16 - _ 
17 1 1 1 3 
18 1 2 10 13 
19 1 3 6 10 
TOTAL 6 15 39 60 
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Por otra parte, 25% de los cursos se efectuaron en las Estaciones 

..kri.-ntal.s y tan solo el 10% se realizaron en las rius-as Comm 

dades. Do los datos estadisticos recopilados en las encuestas-efe-c 

tuxdas, so infiere pue el carcter do los cursos ostenta contenidos 

expuestos en formas prlctioo-acad~nicas. 

Con relaci6n a la incidncia de los rliferentes cursos efectuados, 

con el oblito &o obtener mjoras de las orccticas arouecuarias, 

los agricultores resrponli-ron on foria muy disporsa, atribuyendo a 

una variada qama de actividades los incri-_entos en sus, niveles Dro 
ductivos. Dentro ,le esta dispersi6n mneva-ente aparece la falta de 

intqralidad en las enscianzas asimiladas nor nl productor, lo 

cual en trn-dinos de la tecnoloqla de. u~oroucci6n, uede significar 

incramentos do productividad n-arciales en raz6n del uso de prcti

cas qw mejoran s6lo detearanada- " fases del prowso productivo. 

Wss resultados anrlizados desdc3 el munto de vista del productor 

tienen estrecha correlaci6n con acriullos factores ,rviarente ana

lizados desde el ounto de vista de los cursos ofrecidos por las 

instituciones vinculadas a la educaci6n no formal. 

P.specto a las incidencias secundarias de los cursos recibidos, 

las resnuestas so re-ieren principalmente a la formaci6n y capaci 

taci6n de dirigentes y las posibili.ades .el arficultor de tcansmi 

tir laq ensefianzas a otros pro-luctores. 

El resultado de lc encuosta en lo relativo a !as repercusiones de 

la capacitaci6nen los niveles de rroductividad, no obstante de 

que su incidencia tan solo cubre cerca del 9%do la poblaci6n on

cuesta-da, se pue~e apreciar en trminos de ia dispersi6n qua ya an_ 

tes se indic4 estas actividades carecn de una capacitaci6n inte 

gral en las ,diferentes fases del proceso productivo, pudidnlose 

deducir que estos cursos tienen una relativa incidencia en los 

niveles do productividad. 
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5.2. Adecuaci6n de los diferentes mtodos empleados a la reali

dad rural 

Lb este capftulo se intenta identificar las opiniones de -
los aqricultores respecto a los cursos asistidos. El caadro 
siguiente indica las calificaciones obtenidas. 

CUADRO 26 

Grado de Utilidad de los Cursos reo.-,cto a los 

agricultores 

Estrato Util Poco Util Medio Util 'Auy Util Uti1 Pero 

7 4 -  2 

a 3 -  5 1 
13 2 2 
 - _ 
 -
MI ...... 

15 ..... 

16 -.. _ 

17 2 .

18 5 - - 1 -

19 5 - - -
TOM. 21 2 - 8 1 

La casi totalidad de los agricultores cme han participado en 
cursos de capacitaci6n, consder6 qa los misms han sido 
fiiles o Tnuy fitiles y tan solo el 6%hall6 los misnios de no 
ca utilidad. Estos resultados son indicaci6n bastante cla
ra qw- las metodologlas utilzadas han sido al menos en apa 
riencia, fdcilmente asimiladas y adaptadas a las necesida
des del agro. Fsto parece indicar que la experiencia acumu 
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lada al prerente, en materia do imtodos de capacita 

ci6n, pueden ser amrpliados on relaci6n a una mayor ccber

tura mblacional y qeor~fica. 

Asiwniso, en cuanto al qrado de profudi]ae de los cursos 

los resultados de. la encuesta, in.licarian que el 50% de 

los agricultores considoran las mi.Tas ele car~cter inter

medio, en tanto que el 15% consider6 a los cursos asisti 

dosd. contenidos sunerficialese-finalmente el restante 

35%, hall6 el conteniz-o de los rismos, uy profucdo o di

ficil. Esto parece sugerir qu. se de!e tener rmavor cuida 

do, en la selecci6n de los marticinantes especiahente to 

mando en cuenta el grado de educaci6n de los mismos, pe

ro en genral la encusta indica que nms un buen porcen 

taje de los cursos ei.ectualos estuvieron acones con el 

nivel educacional del agricultor. 

Entre otros aspectos adiciomales, so debem mencionar los 

relativos a los horarios y duraci6n de los cursos, los 

micros oue deben estar estrechamente vinculados con la 

actividad cotidiana del agricultor. 

Asi en cuanto al horario de los cursos is del 73% de 

los productores consideran ce el periodo m~s adecuado 

vara la' realizaci6n :de los cursoses la riiana. las respu-s 

tas do los restantes 27% ostentan liferentes opiniones, 

que varlan entre pasar cursos por la tarde, noche y todo 

el dia. 

Pes..cto a la duraci6n de los cursos, el 35% considexa 

com periodo de duLraci6n adecuado cinco dias, otro 35% 

prefiere dos s.Amanas en tanto rub otras oniniones vartan 

entre dur.3ci6n brvc caoo fin de srn--na, o larqos de. 

hasta in res. De los re.ultaros ry-onilados se puede 

inferir que el -eriodo do duraci6n .Tds adecua-lo estd ccm 

nrend4ido entre los cinco dias y dos senanas en un hora 

rio cajpl .ntario a las actividades rurales. 
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En lo concerniente a la calidad de los instructores las encues 
tas traducen una opini6n favorable de los agricultores dado 
que m~s del P2% sehalan muo los instructores fueron buenos, y
 
los restantes 18% consideran ccam medios V rmw bueno. El and
lisis de los porcentajes en su conjunto muestra recentividad 
del acrricultor hacia los instructores. 

.eferente al material didActico utilizado, la encuesta mes
tra dirsersi6n de recursos utilfarlos cne aharcan desde las -
pelfculas hasta equipos prfcticos, Trustras, policopiados y 
otros, sin embargo, relacionando esta informaci6n con las ante 
riores respuestas cabe inferir mm los mismos han sido bastan
tes adecuados al contenido del curso, tioo de curso, Area dbn
de se efectu6 v otros factores contribuvendo a la utiliclad de 
los Mismos. 

Con referencia a la opini6n de los aqricultores, respecto a 
los n.todos de enseianza, el qran porcentaie de las respuestas 
reaoxTdas, es favorable a los cursos de 
carfcter mixto sea de
 
orden t..ArLz-o-perinental. 

Finalhente, en lo realtivo a la onini6n de los agricultores 
y la actitud de 6-stos hacia nuevos cursos auscultando su cri
teric acerca del carcter utilitario de nuevos cursos aproxi
madaTente el 64% halla que los cursos deben ser enfocados ha
cia el mejoramiento de la oroductividad, en tanto aue el 2n% 
indica la necesidad de contar con cursos de canacitaci6n Para 
cckbatir plagas. 

Do las resPuestaq obtenidas en el caoltulo relativo a los ni
veles de canacitaci6n, no obstante el bajo Porcentaje de p0
blaci6n del Corredor mue ha narticioado en los cursos, se oue 
do concluir se;alando cme la receptividad qeneral ha sido alta. 
Si bien el qruo hneficiaro con programas de canacitaci6n no 
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llega al 9%de la poblaci6n rural del Correlor, los resultados 

obtenidos indicea que Ostos, en las diferentes cateqorfas cana 

lizadas, pueden ser oertranolados a tora el repa rural del Co 

rredor, dado quo se nuede inferir la evlstencia de una adecua

ci6n de los diferentes txOs r-]realos a la realidad rural. 

Estas consideraciones evidencian la !cnitud de los futuros es 

fuerzos ric canacitaci6n n.ra moorar los niveles abtuhles lde

nroclucci6n. 

6. Actitudes hacia la capacitaci6n del sector rural 

En o. sector rural las actitudes del jefe de familia, reflejan 

parcialmente las actitudes do la familia frente a la coacita 

ci6r.; sin oybargo, resulta importante conocer las misnas para 

ubicar adecuadarente las mdalidades que deberfa asurir una no 

sible tarea dc ense-anma destinada al mejoramniento rie los nive 

les de vida de los Dobladores camptesinos. 

En este sentio, en el prefemte Capitulo, se analizan en pri

mnr luaar las cornluctas frente a la actividad qu dersarrollan 

en el ca-rpo, nara luego analizar a.ectos tales cano la acti

tud frente a la necesidad de recihir cursos de capacitaci6n, 

a las instituciones de ontren-miento crie ofrecen canacitaci6n 

rural, a la reriodicidad, localizaci6n e idicma de los cursos 

que se adecuar an mejor a la naturaleza de ellos. 

6.1. Actitudes frente al trbajo en el campo 

Com rwaede observarse eon el Qiadro 27 existe, en gene

ral,nna actitud relativamente mrs positiva sobre el tra 

bajo cu desarrollan en el campo; solo el 21% expresa su 

insatisfacci6n al re.cto, aunque deberfa considerarse 

cue este norcentaje, seria todavia mnor si se tarese en 

cuenta cue del 21% el 20%mantendria su des do segu3r 

trabajando en el cnn'o, auncqu proablcmrnte bajo condi

ciones diferentes a las actuales. 
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De los insatisfechos, en realidad el 80% restante, serfa el 
grupo de personas que pm'ferirfan trabajar fuera del campo. 
No obstante un 20% preferiria trasladarse al Oriente, de 

jando la duda sobre un interds efectivo de alejarse de la 
actividad rural ya que es posible que lo que maniffestan 
en realidad, es el deseo de cwcbiar de regi6n, pero nante 
niendo su trabajo campesino.
 

Ccmc se puede ver es 8 lQ una proporci6n baja la qua esta 
rfa dispuesta a modificar su patr6n de trabajo, trasla&ndo 
se a la ciudad o al pueblo para desarrollar una actividad 
diferente a la campesina. 

CUADR) 27 

Actitud del jefe de fanilia frente al trabajo en el c_,po 

(en porcentaje) 

Estratos Insatisfecho Donde le gustarfa tabajar 
Pueblo Ciudad Caipo Oriente Mina 

6 0 ..... 

7 11 - 25 50 25 

8 15 33 50 
 - 17 
13 
 33 33 41 11 11 4 
14 38 11 37 26 26 
15 0 -  -


16 3 
 - - 100 - 

17 10 - 75 25 - 

18 41 2929 18 24 

19 13 50 25 - 25 -

Total 21 22 37 20 20 
 1
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CUADRO 28 

Ocupaci6n que elegiria el jefe de familia, si pdiera 

cambiar de ocupaci6n 

(en porcentaje) 

Estratos Agricultor Minero Canadero Forestal Avicultor Tcnico Co- Otro 
Calificado IMer 

cian
 
te 

6 95 - - - - 5 -

7 69 - 3 2 8 3 13 2 

8 15 3 22 - 10 - 42 8 

13 56 3 11 - 7 10 11 3 

14 44 8 11 3 - 13 21 -

15 90 - - - - - 10 

16 84 - 12 - - - 4 -

17 55 - 14 - 14 - 17 -

18 56 - 13 - 5 26 -

19 53 - 4 - 18 4 14 7 

Total 57 2 10 1 6 5 17 2 

so-Lo anotado anteriorrente, se ve reforzado al preguntarse 


bre la ocupaci6n que elegirfa el jefe de familia, si llega 

ra a carrbiar de ocupaci6n.
 

En z,-fecto, en una proporci6n del 57% r nifiestan que busca 

rian una agricultura donde su trabajo sea calificado. Esto
 

mism cobra mucho m~s intensidad en los Estratos 6, 15 y 16
 

(Valles Cerrados de Cochabamba, Sud Vungas de Cochabamba y
 

Lalnos de Santa Cruz), ccro puede verse en el Cuadro 28.
 

En cambic en el Estrato 15 (Sud Yungas de Cochabamba) s6lo
 

el 15% estar.a en busca de tal situaci6n.
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* Despu6s de esta ocupacidn, la siguiente en significaci6n, si 
cambiarfan de trabajo, serfa la de crnerciante, fen&nen gue 
llega a una Ponderaci6n ruy alta en el Estrato 8 (Valles del 
Norte de Santa Cruz). Luego le siquen en orden de prioridad, 
la ganaderfa y mns distantes la avicultura y la actividad 

tcnica. Las demos actividades tienen menor significaci6n. 

CUADRO 29 

Razones por las quie cambiarfa de ocupaci6n 

(en porcentajes) 

Estratos Superaci6n Econmicas Familiares Otras 
Personal 

6 - 100 - 
7 54 38 
 - 8
 
8 3 
 91  6
 

13 11 89 - 
14 20 64 2 9
 
15  - - -
16 50 
 45 5 
17 24 76 - 

18 17 83 
 -
 -

19 45 
 45 3 7 

Ibtal 22 
 73 1 4
 

En otro orden de actitudes, la raz6n que rnds pesaria para un 
eventual cambio de ociiaci6n, es la econ/mica, lo que se re
fleja en el Indice del 73% a nivel de toda la regi6n, donde 
los jefes de familia aducen dicha raz6n ceres motivaciin 
vglida para inducirlos a modificar su actual opupaci6n. 
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Aunque esto mism se presenta de diferente modo en algunos 

el 7, 16 y 19 (Valles del Norestratos, asf en Estratos ccmo 

te de CochabamTba, Llanos de Santa Craz y Llanos del Chaco de 

Tarija) esta proporci6n es menor, cobrando una parecida im 

portancia la raz6n referida a la superaci6n personal, tal co 

m se observa en el Cuadro 29. Posiblemente este sea el in

dicador cue genera los flujos migratorios, 

6.2 En relaci6n a las necesidades de. capacitaci6n 

Un asnecto resultante del nresente estufio se re

fiere a la irportancia gue le asignan los jefes de familia 

a su capacitaci6n, lo cue so demuestra en una buena predis 

posici6n a seguir cursos cue les permitan, ya sea mejorar 

su condici6n econ6mica o ya sea lograr su superaci6n per 

sonal. 

-Si se observa el Cuadro 30,se ve que el 42% estaria dis 

puesto a participar en Cursos de Capacitaci6n T6cnico-Agr_ 

cola. Sin embargo, este porcentaje que es el pramedio 

para toda la Pei6n del "Corredor", no es fiel int6rprete 

de lo que sucede al interior de cada estrato, debido a la 

gran diso-ersi6n de los datos. ASi, en los Estratos 7, 14, 

15, 16 y tambi6n en el J.7 (que son Valles del Norte de Co

chabamba, Llanos de Santa Cruz y Llanos del Chaco de Santa 

Cruz) la proporci6n de quienes estin dispuestos a partici

par en estos cursos, es mucho rmnor incluque el promedio 

sive en el Estrato 15, el resultado revela que el 100% no 

-desea capacitarse, canbio en el resto de los otros esen 

tratos, la proporci6n en todos los casos supera al 65%. 

Entre las razones que se aducen para justificar su actitud 

positiva hacia los cursos, se encuentran dos que son ] as 

que ePxlican mejor dicha actitud. 
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Una, se refiere al mejoramiento de la producci6n que equiva
le a la idea de pensar en una posibilidad de aumentar sus 
condiciones econ~icas y por ende sus ingresos para vivir, 
siendo 4sta la raz6n m~s inportante a nivel de toda la Re
gidn, y tambign a nivel de cada estrato, excepto en los Es 
tratos 7 y 16, que coeo se recordari son dos de los estra
tos donde la proporci6n de los que desean seguir cursos de 
capacitaci6n es baja. 

La otra raz6n que se afirma, se refiere a la superaci6n 
personal, que representa un porcentaje de 19% sobre el to
tal de respuestas, ocupando un lugar secundario frente a
 
la otra raz6n para participar en los cursos, que comw se 
ha sefialado es la mils inportante. 

Los motivos para no participar en los cursos, en cambio, 
constituyen una diversidad que hace dificil distinguir -
cual de ellos es m~s inportante en relaci6n a los otros. 
Sin embargo son dos, que representan aproximadamnte 30% 
del total de cada uno, los mns destacados y se refieren 
a la edad y falta de inter6s. 

Por otra parte, hay un sinnmero de motivos agrupados a 
otras razones que en el Cuadro 30 representan tambi~n 
una proporci6n aproximadamente del 30%, y en algunos es 
tratos hasta un 60%y 80%, siendo entre estas razones 
las m~s significativas, las relativas a que no saben 
leer, son analfabetos, o finalmente que les quita tiem 
po. 

Para detectar con mayor precisi6n las necesidades de 
capacitaci6n, se han indagado sobre los problemas de 
ensefianza que ellos consideran mIs fitiles para alcan 
zar sus propios objetivos. 
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CUADRD 30 

ActIztud del jefe de fanilia frente a la
 

capacitaci6n t~cnica agricola 

(en porcentajes) 

Estratos DiLPuestos a Razones para partici ar - Raz a no participar 
participar 
los rsos 

en Superaci6n 
Personal 

Pbjorar la 
Producci6n 

Edad Familia Econ6 
mica 

Sin In 
tere . 

Otro 

6 100 - 100 ..- -

7 2 100 - 13 - - 60 27 

9 -7 25 75 - - 83 17 -

13 72 36 64 - - - 40 60 

14 7 33 67 55 11 17 - 17 

15 0 - - 100 - - - -

16 6 100 .-. 20 80 

17 21 34 66 - - -

18 F 39 61 38 - - 38 24 

19 71 9 91 23 - - 44 33 

Total 42 29 71 28 3 12 29 28 



MJADPO 31 

Prcxirama de capacitaci6n cue se consideran mrds fitiles 
Para lograr ciertos obietivos 

( emn norcentajes ) 

Fstratos - su Meiorar su Obtener Obtmemr Obtener Car-biar ee 14ejrrar Sab r lo cue Saber si cra Otros 

pTrducci6n conocinien ascenso trbajo rreior - ocunaci6n su cul- cost6 su Dro n6 o e&rdi6 
to en el 
traha-io 

en su o 
cunacin_-

remune-
raci6n 

tura qe 
neral 

Oucci6n en el cmer 
cio de sus

6 29 24 .- - 36 -

productos 

12 -
7 38 17 - 2 4 1 4 17 17 1 
8 44 36 - - 12 - - 5 3 -

13 23 14 R 9 12 6 9 9 8 2 
14 

15 
27 
37 

4 - - 24 

-

1 

.-

5 

-

5 

32 

12 

26 
22 

5 
it; 29 29 - - 4 - 11 4 16 7 
17 28 70 - - - 2 - - -
18 35 26 - - 7 5 2 11 14 -
19 16 15 7 9 16 2 11 12 12 -

Tbtal 28 20 3 4 in 3 p 9 11 3 



Cco puede apreciarse en el Cuadro 31,existe una gran diver 

sidad de intereses que se traducen en pro,. amas de capacita 

ci6n, pero que sin enbargo se pueden agrupar bajo un mism 

criterio, gue serfa el de buscar un mejoramiento econ6mico. 

En este sentido, se puede decir que un 65% de los jefes de 

familia, tienen intereses en programas que apunten al lo 

gro de !ste objetivo. 

En este mismo grupo de respuestas, se destaca la necesidad 

de cursos quo tenqan cano prop6sito el uejoramiento en la 

producci6n .1la ampliaci6n de los conocimientos referentes 

al trabajo que realizan. 

6.3. Respecto a las Instituciones de capacitaci6n t~mica
 

Referente al conocimiento, que tienen los jefes de familia 

de alguna Instituci6n de Capacitaci6n T6cnica se ccnstata 

que s6lo el 34% ha tenido relaci6n con ellas, aunque se no 

ta que en los Estratos 8 y 19 (Valles del Norte de Santa 

Cruz y Llanos del Chaco de Tarija) la influencia de estas 

Instituciones ha sido mucho m~s gravitante que en el res 

to. 

En cuanto a la opini6n que tienen sobre las enticlades que
 

inparten capacitaci6n, los resultados son francanmnte po

sitivos, ya que pr~cticarmnte el 100% las consideran de
 

gran utilidad para las actividades cue desarrollan en el
 

canpo. 
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CUADRO 32 

Oplni6n del jefe de familia sobre 
las Instituciones de Capacitaci6n
 

tcnica
 

(en porcentajes)
 

Estratos Conoce alguna Opini6n que tiene sobre ellas 
Instituci6n Son ftiles Son innecesarias 

6 

7 32 95 
 5
 
8 74 100
 

13 26 100
 
14 
 19 100
 

15 - _
 

16 
 19 100 
17 29 
 92 8
 
18 45 100 
19 91 100 -


Total 34 98 2 
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CUADRO 33 

Condiciones en las que participarfan 

en los cursos de capacitaci6r. 

(en porcentajes) 

Estratos Dejando su ocupaci6n Sin dejar su Pagando En horario En otras 
temporalmnte ocupaci6n especial condic. 

6 100 	 -... 

7 86 14 	 - 

-
 -
8 80 	 20 

29 9 2 13 60 


6 2
14 72 20 	 

--15 100 	 

15 8 - 
16 77 


2 8
17 88 	 2 

- 43 - 
18 57 


23 18 -
19 	 59 


Total 74 	 15 9 1 1
 

6.4. 	 Periodicidad, localizaci6n, idiaras y frecuencia de los cur

sos de capacitaci6n 

Habiendo constatado la existencia de un interns de capacita

ci6n t~mica relativannte positivo, en la encuesta se inte

rroga sobre las condiciones en las quee starlan dispuestos a 

participar encursos tales que los capacite para alcanzar rae

joramientos en sus niveles de vida. 

Un primer aspecto quo se averigua estA en la relaci6n con el 

tiempo disponible que brindarlan para seguir los cursos. En 

el Cuadro 33, se observa que el 74% participaria en ellos, 

dejando temporalmente sus ocupaciones, lo que es un indica 
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dor ya intuldo, para programar cursos de cierta duraci6n, pro 
bablemente de cargcter intensivo, pero que no abarquen un 
tiempo mayor del estrictamente requerido para el logro de una 
adecuada capacitaci6n. 

Contrastando con esta posici6n, s6lo un 15% estaria dispues
to a participar en los cursos, pero sin dejar sus ocupacio 
nes, aspecto que plantea m~s dificultades para una adecuada 
programaci6n. 

Es interesante observar tambi6r, que un 90% estaria dispues 
to incluso a pagar; 6sto demuestra un ',arcado inter6s en re 
cibir 	cursos con un contenido do seriedad y de alta respon
sabilidad.
 

CUADRO 34 

Lugar 	donde les gustarla participar 

er. cursos de capacitaci6n 

(en porcentajes) 

Estratos En la Propia 
ccmunidad 

En el En la 
pueblo Ciudad 

En cualquier 
lugar 

6 100 - -

7 94 2 - 4 
8 77 23 - -

13 73 19 3 5 
14 59 30 7 4 
15 100 - - -

16 88 4 4 4 
17 21 79 - -
18 48 52 - -

19 64 36 - -

Total 68 27 2 3 
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En lo que concierne al lugar donde les gustarla participar, 

se observa en el Cuadro 34 una preferencia a la realiza- 

ci6n de los cursos en la propic ccmmidad; un 70% as! lo 

manifiestan. 

CURDR0 35 

Estaci6n del afio preferida para la 

asistencia a los cursos
 

(en porcentajes) 

Estratos Primavera Verano Otofio Invierno En cualquier 

estaci6n 

6 60 40 - - -

7 14 40 i8 20 8 

8 11 42 9 9 29 

13 8 34 3 27 29 

14 4 52 7 15 22 

15 - 88 - 12 -

16 19 27 8 8 38 

17 10 19 21 50 -

18 33 - 19 9 39 -

19 23 45 1.1 - 18 

Total 15 38 10 21 16 

-El Verano es la 6poca del afio preferida por los jefes de 

familia para recibir cursos de capacitaci6n; le sigue en 

prioridad el Invierno. Enlas otras 6pocas las preferencias 

son menores. 
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CUADRO 36
 

De 2e manera preferirfa recibir los cursos
 

(en porcentajes)
 

Estratos En la camunidad &L la Esta- Por me- Por o- Por la T.V. 

ci6n Experi dio de rrespon 

mental la ra- dencia 

dio 
6 100 -.. 

7 88 11 - 1 -

8 86 11 - 3 -

13 65 9 23 2 1 
14 85 - 15 - -

15 100 - -

16 96 4 - - -

17 86 2 5 2 5 
18 100 - - - -

19 41 37 22 - -

Total 79 
 9 10 1 1
 

Respecto al medio por el cual deberlan inpartirse los cursos de 
capacitaci6n, la tendencia es la realizaci6n de los misms en -. 

fonma directa en la propia Cmmidad. Hecho que se evidenci:' 

en el Cuadro 3 6 ,exprsindose en una proporci6n del 79%, Fenme
no que se refuerza al verse que el 9%preferirfa que se dicten 
en la Estaci6n Experimental. De donde se deduce que s6lo el -
12% preferirfa nediante un medio de ccmicaci6n camo la radio 
o la televisi6n y por correspondencia. 
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CTADR 37 

Idianas preferidos en la recepci6n de los 

cursos de capacitaci 6 n 

(en porcentajes)
 

Castellano
Estratos Aymara Quechua 	 Ayrara Quehua 


Castellano Castellano
 

6 - 15 - 60 25 

7 - 26 - 51 23 

9 2 - - 2 94 

13 18 - 64 - 18 

14 4 4 55 7 30 

15 - 50 38 - 12 

16 - - - - 100 

17 - - - - 100 

18 - - - - -

19* - - - 5 91 

49
7 23 15
Total 5 


* 4% preferirian en Guarani-Castellano. 

Finalmente al interrogarse sobre el idima, se evidencia 

que es el castellano, el idiom preferido. En efecto casi 

el 87% lo ha manifestado ass, aunque s61o el 49% preferiria 

junto al aymara y quechua. Elsolo en castellano, el resto, 


quechua es preferido solo por el 7% y el aymara por el
 

5%.
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CAPITULO 4 

SIT IN D IA ESTRUCTURA OCUPACICNAL A NIVEL 

EIVILEADORES 

1. 	 La problexrftica gloal de la industria ccam referencia 

Hist6ricamnte el sector industrial del pals ha reslxndido a 

tres patrones de. ccaportamiento, insertos en un particular mo

delo econ6mico de desarrollo; estos patrones pueden ser identi 

ficados con las siguientes caracteristicas: 

1) 	 Proceso de sustituci~n de inThortacicnes iniciados "d~cadas 

atras, con alguna diversificaci6n de exportacicnes indus- 

triales en los 61timos atos del decenio. 

2) 	Participaci6n del Estado para irpulsar al Desarrollo Eccn6

mico y. 

3) 	 Un crecimiento industrial desequilibrado por la coentra

ci~n de la inversi6n estatal y privada en el eje de las ciu 

dades principales de La Paz, Cochabamba y Santa Cwz. 

La Icy de Inversicnes del afio 1972, y el Plan Nacicnal de -

Desarrollo Econ&ico y Social para el quinquenio 1976-1980 den 

tro del modelo sustitutivo de irportacicnes prepcnderantes, 

aumentar.n la dependencia externa del pals a trav~s de las cam 

pras de insumos y maquinarias, el endeudamiento externo para 

las inversicnes dentro del sector, la escasa inversi6n extran

jera directa y la debilidad camo fabricantes de productos in-

dustriales. 

Particularmente la dependencia financiera se tradujo en la ele 

vada participaci6n del financiamiento externo para proyectos 
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industriales de car~cter ptblico y privado, dada la Ipposibilidad
 
de ejecutarlas con el ahorro interno y/o con aquellos fcndos prc
venientes de las exportacines dEl pals, lo que trae came ccnse
cuencia tnwa vulnerabilidad muy grande para la producci6n industrial 
nacicnal. 

Otro aspecto que afecta negativamente al sector, radica en el enca
recimiento continuo del capital, con tasas de intereses desfavora
bles, condiciones de crC-ito realmente duras, incidiendo en el in-
cremento de los costos de la inversion. 

La dependencia tecnol6gica casi absoluta en el sector, se tradujo 
en una transferencia ibportante de divisas, por concepto de pago de 
Knm ,, uso de marcas, patentes y otros, encareciendo los costos 
de la inversi& pblica y privada. Esta tecnologla generalmente 
sesgada va'en cntra del recurso relativamente abundante - el traba 
jo - ntiv 6 en escasa medida la preparacin , entrenamiento de la 
mano de cbra local y no siepre guard6 relaci6n con la cantidad y 
calidad de los recursos naturales. 

Finalnente la dependencia ccmercial, ligada a la inportaci~n de bie 
nes intenwdios y de capital, por las facilidades otorgadas por las 
casas matricer. y las qi se dan a sus representantes nacionales, -
gracias a la organizaci'n y legislaci6n nacional qua las fovorece, 
constituyeron obstfculo para el desarrollo de las actividades indus 
triales nacicnales. 

La organizaci~n carrcial es muy simple y no requiere cuaplir con una 
serie de exigercias atingentes a la industria, tales ccmo la elabora
ci&n de estudios, formaci6n y entrenamiento de personal. La inver- -
sign se reduce a un capital de operaciones con financiamiento exte- 
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rior, blando y altos subsidios a la exportacin y en algunos ca 

sos otros incentivos de convenios bi-nacicnales. 

Tiambin es ixportante sefialar las condiciones en que se encuen

tra la oferta industrial por el lado de la demanda interna, cu

yos factores concernientes san los siguientes. 

- Estrechez del Mercado Interno, debido a los bajos rniveles de 

ingreso y a una desigual distribuci6n del rmio. 

- daja tasa de urbanizaci6n, pcblaci6n rural dispersa, ausen

cia de una vertebraci6n que permita el acceso a los mercados 

inportantes tales camo venta de productos agricolas y corpra 

de productos industriales, can poca intermediacin. 

- Lb relaci6n al punto anterior, los habitos de consum de la 

poblaci~n rural, su bajo grado de educacidn restringen en -

gran medida el acceso y ccnsumo de los productos industria

les. 

- Pero ad& existen otras consecuencias derivadas de la co

yuntura actual crtica, tales cowo la p rdida del poder ad

quisitivo de la poblaci6n boliviana de bajos ingresos, sig

-nificando una disminuci6n 6n las conpras de bienes indus-

triales; ello a su vez increuent6 la ineficiencia de las di 

ferentes actividades industriales, que con iguales costos 

fijos, se ven cbligados a producir una cantidad menor, por 

lna falta de respuesta en la demanda. 

El prosente capitulo ha sido elaborado en base a una infor 

maci6n manuscrita tomada de la Direcci6n de Planificaci6n 

Sectorial del Ykinisterio de Planeamiento y Coordinaci6n, -

Sector Industrias (1970-1981) 
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2. Agricultura y empresas agrfcolas en Sant4 Cruz - Un caso p -ti

cular 

Al margen del resultado proveniente de la encuesta a las empresas, 
resulta muy conveniente presentar un cuadro resumido sobre la agrxi 
cultura de la regi6n integrada de Santa Cruz y las empres's agricoo 
las a~l existentes, en base a un estudio realizado el aho 1980 
por el Proyecto Iigraciones y Empleo Rural y Urbano de la Direc- -
ci6n de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. (1) 

la crisis en la agricultura crucefia iniciada a comienzos de la d6-
cada de los afios 70 estA conduciendo a un cambio en :La estructura 
de cultivos, manifestado por una mayor diversificaci6n hacia aque
llos rubros altamente ligados a la industria alimenticia camo la 
soya, sorgo y malz amarillo duro. El efecto de este cambio es la 
reducci6n de los requerimientos de fuerza de trabajo de la prricul 
tura de Santa Cruz. 

Esta reducci6n tiende a canbiar la distribuci6n mensual de la de-
manda de fuerza de trabajo, requiri~ndose m~s durante la cosecha -
y disminuyendo en los neses de preparaci6n de la tierra, siembra y 
cuidado de los cultivos, por la mayor mecanizacidn de esas labores 
culturales. Dicha disminuci6n estf causando un mayor desenpleo en 
el capxo, provocando la intensificacin de la migraci6n de trabaja 
dores agricolas del Area rural de la regi6n integrada hacia la ciu 
dad 	de Santa Cruz. Este fen&meno estA disminuyendo el voluffen to
tal del ewpleo requerido por la agricultura cruceia, afectando tan 
to 	el trabajo pennanente cano el teporal de las unidades producti 
vas, especialmente de algod&n y cafa. 

(1) 	 Empresas Pgrgcolas, Empleo y migraci~n en Santa Cruz, Javier Escc
bar, Proyecto igraciones y eupleo rural y urbana (OIT/NVAP) se: 
rie 	Resultados N05 pag. 78-83.
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La 'crisis agricola en Santa Cruz ha afectado a las empresas 
-de algod6n y calia, las que inevitablenfnte han entrado a un 

proceso de reorqanizaci 6 n tcnica y acministrativa. Los cul

tivos de algod6n y canif, especialrente el primero, despues de 

Ion cctanzadoconstituirse en eje de la agricultura crucejia, 

otros cultivos, tapbi~n da carcter industrial,a Lwytir con 
sorgo y maiz amarillo duro ya mencionados.ccmo la soya, 

Las ampresas algodcneras por su tamnao y grado do organiza 
m-ci6n administrativa y t&nica se clasifican en grandes, 

dianas y p-qufas. Estas filtimrs funcionan croo eppresas de 

car~cter familiar. Del tot2. de la superficie cultivada con 

algodo-n Pl 77% de vst-a se encuentra en las empresas grandes. 

Las empresas caFieras fundayentalmnite se dirigen hacia eos 	
-
direcciones, una do diversificaci6n y otra de espectaliza-

ci6n en cafa; las grardes emresas, por su ubicaci6n y tama

fio tienden a la mayor diversificaci6n de sus cultivos, y las
 

dirien hacia la mayor especializa- p__quenas y .-,ianas se 


ci6n on ca ia.
 

Estas dos fltirros categorias de emresas, acaparan al 80 % 

del cultivo de caf a. Tanto e algod6n y la cana son cultiva 

su gran mnayoria por unidndas do producci6n do tipo codas en 


mercial.
 

la mcanizaci6n d la agric-aitura, en la actuali-Respacto a 

dad ha coenzado a ser int-msificada en las erpresas camer-

s6lo en el cultivo de la cafia y ragod6n, sinorerciales, no 
-tarbin en los nuevos cultivos industriales (soya, sorgo y 

oue hn cemnzado a ser introducidos pormaiz aarillo duro) 


la mayor &-denin deb mriteria prima pca la industria de acei

te, grasas y alirnntos -lanceidos.
 

En el caso de las empresas a]godoneras, pr~cticamnte todas
 

utilizan tractores, ya sea propio o alcuilado, con excepci
6n 
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de un 6%que son ampresas pecne-as. 

El uso del tractor en el cultivo de la cain no ea tan generaliza
do, si bien estos cultivos ese~n en ple o proceso de mecanizaci6n. 

Re.pcto al uso defertiljzantes, nesticidas, herbicidas y seni- 
llas mejoradas se tiene la siguiente situci6,n en la reai6n inte 
grada c'e- Santa Cruz el 85% de las Fresas P.lgconeras y el 99% 
de las caferas no utilian fertilizantes, porque los acricultores 
a6n consideran la tierra de buena calidad. Pr~cticam-nte tryas 
las anpresas alooneras utilizan pasticilas (95%) y herbicidas 
(91%) 

El algcdln es cultivado por enpresas altarrente tecnificadas v co
nocen las ventajas del uso de fertiliantes, pesticidas y herbici 
das. Di Cafa de az6car es cultivada por iTpresas que se encuen-
tran on proceso de N-cnizaci6n, especialmente las grandes y tam
bi~n conccen las ventajas del uso de los principales insmos cmu 
micos aunmue en su may-ra no los utilicen nrincximente por 
razones de costo. 

En cuanto a la generacin de emi leo, en pro-edio, las unpresas al 
godoneras generan ms eleo mue las caFieras, las primeras requie 
ren 75 d~is/harire en el ao. Imalmrrnte las erpresas a. godone
ras generan un Tmayor Indice de eupl.o por hect~rea cultivada de 
algcl~n, que las cameras en iel cultivo de la caa; asi las prim
ras requieren un praredio 84 dias/hanbe por fTa, y las caferas 60 
dias/harbre por Fa. 

Otra conclusi6n i'portante conccuritante con la generaci6n de em-
pleo es la vinculada con el prrceso de Fecnizaci6n; las grandes 
empresas generan menos eipleo ma las 1c-ciue-as debido a que estas 
se encuentran m-canizadas. 
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T-h ln cncarnientce n la permnenci-i de los trcabaja&res, 1e

tntal cle rec'uerixniento) de af7os/hcrbre2 de las er-esas algor-

neras, e-J. 7%estA confolTado M.r trAbaj adores nexranentes 	y el 
c93%rab~jadcrespar t~prales. Mr las erpresas cieras 

porcentaje de trabaj adores perrranentes es mayor a 13% y el de 

tmoraies nenor -, S7%. 

Al nivel de cnteanria ocupecionmal, las amra~rsas algcdoneras qae 

neran Tn~s ccurnciones especinliza~la cwtn las cafexcis, asi en 

prcnrdic, cacda dos (zrresas algodoneras emlean un crerente y/o 

adiinistradcr, r~cntras oue en prrAind cada9 10) caBercs ag- 

plecin s6ln mn gerente y/o) aftmiistra~or. Una algo~doner gran

de- genera en prcrnedic, un merril- de- ger ,nt y/o adrministrador, 

rientras min- la ca-fera uric por cada tres --pre-sas. E-stos indi 

ces conforwejrian el mayor nivel acdinistrativo-t~fliY de 	 las 

ernresans algcdoneras. 

3. ]-a actual cisis del sector industrial 

ol cni!-La caracteriznci 6 n l a] spc*..r iYK1ustil dcsaCLit~t en 

tubo anterior y las politicas gue la han venido apco'amflo, han 

estructurado un sactor n'uv ser.sible, a lo~s cwibios econrmicxs 

operadlos en l-s trc-es riltirrvs -r(-s. 

L-i dependencia de nmsu!fs industriples ixiiprtados, equipos y 

reptvestos, con ura rivisa escasd y cara, le eieva-:ci6n de los 

ostos en rnonc-3c nacional rrotivarfos Mr la ccora tar'bi~n de 

asi ccr I-- las aizas de mnterias prip.rcd3uctcos frTprtaclos, 
mas y otroz insk::.is cle crigen nicinnal, las restricciones inm 

la politica mcnetaria que han dificultado al -puestas Txor 

acce - al (Tr5dito) paticUlamnte. nara capital de operacia

nes, unido a un falta de cr~1ito-s exter-ns pama alixrentar 

.39
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la cartera del. sistema bancario nacional ccmercial, sen entre va
rios otros puntos los cmu hn contriblildo a una contracci6n de la 
oferta indLstrial, al encarecimiento de los prrductos industria -
les por la subutilizaci6n de la capaicidr. instalada, obligcmdo a 
las emresas a trabajar por debajo de sus puntos de equilibrio, 
hechos cxe las ban conducid, a unra critica situaci6n de iliqui -
dz y de ineficiencia. 

Este es el cuadrc por el que estgn atravesando la myorla de las 
unidades inr.ustriales del rals, situaci6n rue ha sido reflejada 
cuando se realiz,5 la Encuesta a Emleados, ('eentes y/o adminis

trativos de Fxresas. 

4. Deanda ce la capacitaci6n ocupacinml las epresas (Sreas esen 

pecfficas) 

Crn la finalidad de idcentificar las ireas rmrs cmunes resnecto a 
las necesidades de entrenamiento y capacitaci6n v-cacional de la 
fuerza de trabajo se ha volcado la infcrpla.ci6n de las emrreis 
realizadas para empleados, Cerentes y/c aerrministradcres de em 
presas, relacionan0'o las necesidales de Rntrenamiento percibi 
das segn ,rcducto y/o servicio, tiro Oe amresa, rertenencia, 
twan. Oe la emresa n.i:, Por el volmen anual de produccirn, 
asi ccmt la instituci6n que podria ,rcsfbleaente ser responsable 
de dicho entrenamiento, tndo ello claAificado nor la ubicaci6n 
departamental. 

El Cuadro 33 termite extraex las siguientes relaciones: 

Para el Sector agroin'ustril los requerimientos l1e califica 
ci6n mns mcinnadns en el Departamnto de Santa Cruz, resul 
tan ser los siguientes: 

Best Avclzable,, Document 
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* Ymcicas en el rpnpnejo y arlamistracic'md qranJas 

*Tcnicas en nutrici6n mnfra1 

*T'lcncas en entrcTr~a
 

*Cavorcializaci6n !E,orryluctos cqricr-les.
 

Prm eil rim sector en el Venarta=mnto cle COcfabarba, se r>e

ciben las siauiefltas necesilzrles -do capacitaci6n: 

*T6cnicas en la A~aboraci~m ' e aemhuticlos y fiambres 

'Thp-ainaric,*lane-Jo y Tantenimimn ,, 

*En nilgunos casos no rerciben ninciuna necesic'ad cle anacita 

ci~n 'nirm calificar la funrza le trabajo ya s-A rcr aue 

el proceso de rcorucci6n es nmuy simple (,-1e-shi3xataci6n 

cle hinanas, rn-r Pi.) co rmie La formn'cien mirica re 

sultante Iel mism. nrcesc. prno uctivo las narece sufi 

ciente. 

El 9sector forestal conteitpl 1rlo sF4o en el Ter,-rtamwntc, rdo 

Crchabi"r--, presenta lrs siauient;, s recruerfr'ientos rle Cali 

ficacift! 

" Arlninistraci~n rlo ert'rmresas forestales
 

" T6cnic,-'%s r~p. Fierra v m~nejo cl r~auinas
 

" Tftnicas en 1-- Irilustri rma:erera
 

" Cursos sobre sequrklarl industrial.
 

El sector aaricoln referi1c 6nicajrente3 al Departcamnto de 

santa Cruz, reaniere Las siguijentes destrezas vocaciona 

les, pak-;ra ccalificir su fuerza len trabajo, y asi lograr net 

jores incrementos en la nmlu~ccin

* criuaeci;n cdo am-rmomros esrecielistA-s en veterinaria 

*Cursos (Ie entornolmgla 

*T~cnicas (le la ac'pnjnistraci~n aqropacuarin 
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" Cursos 'le canercializacl5n
 

"Tcnicas en a rinistraci6n y marnejo cin silos
 
" T6cn icas en o'nnservacirn ftie aranos
 

* 11cnicc-,s mn el rnenejo v raintenfrmiento On e~auinari agrcl 
" Cursos mn rnejo de nersrnal 
" Cursos rae m-rcializaci6n aarlcola 
" Carmcitaci~n nara la alta aerencia 

P.1 sector int~ustrial en los flerzirtamentos (le La Pa7 y CrichabarTba 

rresknta la sic'uente relacirn r~a nrcsqne en carvicitaci~i-

Para e.1 Depvartarneto P~e -To Paz 

" Cursos sobre crmex~cializaci6n O~e prrcductos n'anufacturados 
" A~pninistracifen ce p.rxscrlal 

" Pelaciones n(blicas 
*Tmcices Prylernns parn la prcc,-ucci~n en serie 

*T~cnicas en el ternano en rrM-pera,, tallnco y ebrinisterfa 

Ccrny, cas-,-s es-xciales rliqnos de mnr.i6n cn- seialar clue alarmi eje 
cutivo erresaria 1, leclarr) cie no vela necesaria la caT.acitaci& 
laboral on raz~n dqel avanzarl autcmitisni tecnol~qico en su ine-us 
tria. T~ otra Fn-resa In,3ustrial (Ptelic) se incic6 que tartxrco 
requerlan 'e cer'acitaci5n -xYr tratarse ri una fm~rza le trabajo 

crn inuch-)s aifos I~e antiquedar. 

Para el rerrxtamrnto de Co-chabam)-a-, 

" T~cnicas en refricqeraci6n 

" Cursos en PM"inistraci~r -Ie FT-resas 

Tan'biSn ac~i sc constataron cwiniones -,cr las aue algunas aar-esas 
inluEstriales, .inlican escuctmm~te clue no) recrieren sin orecm snr 

el m,tivo. 
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Rl sector de la remee~a inr~ustria. aresanal plantea las si 

quientes necesidadles ee caviiait. 

Pamn el Denatarento0 ce Santr'i Cruz 

%m~cicas rnrernvas ile canacitnci~m artesa 

Para el De-,art~pnnto :20 La Pajz

'Xcnices. esr-cin1izv-i'os en 1,7 fabric 'cie'n y Oisso ' 
alfrmbrns 1-nr r&jio d!e la imort ci~n r'e flicho rxerso

nal. 

*T~icnicos (mel U.seo :%Itoji'lns hi1-in!-rlci e 

Par. el sractor -"e la' Inr~justria Temtil, ccntmnD'On solo en 

la Paz, se 'Annta- la le mi- e las siruientes I~estrezas: 

" lcanicn y E1o-ctrmer--c--nica 

" &Yinistraci6n c'e Eynresas y Crmtailid&r 

" (Ymncicrientos -Ie oufmica v f~sicni, Tasi ccn 'Je. esta

flstica 

*T&6nicas en el uso y Tnmntaniwrienteo r'e rn.Aquinas. 
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CUADPf 39 

DEMMDA lY CrPA?'CITCI0M' OCUPCIa!L E'I WS T"m TCSECMlN bKrPE Y Try-PO lEN F4PET7 ,PPODTO,P=EM-7IA 

Y TTY7fO, TjBICCIN F ISTITE)CIONFS P(YrENM7LES 

Nadre de 
M-,,resa 

'La Producto y/o 
servicio 

Tipo de Fi. 
oresa 

Pertenencia Vkol5ien T-nua1 
doe Producci6n 

Depurtarrento Necesi&aes de 
L-Zrn~i,4 

Tmstitucicn C:ue 
podria entrenar 

Avlcola Orien huevos Acorindustria Uniperso-nal Huevos 23,700 Canica Cruz Manp-jo de Gran "El Prado" 
tal alin!entos . ja--Nutrici6n (rGP) O 

365.000 Kqrs. 

Ealanceados 

Ryes 400. 0W. 

CA~ISY ueo y Acroindustria Cooperativa ?1iirentos Balan Santa Cruz Cursos T~cni- Acmmnpecuaria 

alfrmntos ceados 12.000 T. cos 1'edios "'ElPrado 
balancea- Fuevos/ela. 

dos 190.000 

Avlkola Boli Huevos Aaroindus - SociefWa Ayes 90.000 Santa Cruz 
viana Ltda. Pollitos trial reproducto

ras. 

Caiba 60 ha. 

Asoiac~n Alcodn Txcroinclus - -Santa Cruz Senrioso Universidad 
de Producto trial bre Cavercia- Cgiara de 

res de r,1g0 1i,-aci6n Indust.ria, 
d6n Enitcrmlocria, y Canrcio 



T sociamL-n Olagnosas z2crico1 oy 41.070 ha Rntz Cruz Cursos d1e ',"drt- Ev~l0 

nal. de Pro Tricro 1.91 T nistraciln ?ane tkiiversikd. 

ductores de jo d'Parsona1 

rcductora !mli y soya I2gricola UnirersoniiAJ. ?!al 10.0CW" m'c Santa~ Cruz itai 

de !'alz y Ic'ova 5.000 cia ii-mial, rmnic 

so de ert~ 

~ sr1C~,soya, Tinitersont'1 !AlaI 1.750 T F-,nt-- Cru7zt 

cueso ganm- soya 5CC0 T 

dr. de corta ?'Pllos 200 

T.Sociacir~n ?a y so-v'n, 140.00 T C-anta CL.1' Cursos de ccrer 1 
Trcx'uctores cializatciof. r-De sn 
de . l v altz crerencici. 

Mnnjo c'e siles. 
Tgcnica en co-nse--r 

______ ______ ___ ______ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___vaci6n de arins. 
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Ind'wszaw Alruila m- Servicios Socie-dad La Paz clientes caloaci-

Calatayud cuinas de tados 

carpinterfa 

Inustria Saobreros Industrial Sociedad 462.000 sa, La Paz Se debe sunerar 

Boliviana y materia breros erpiriro rrediante 

Unic? prima para ingenieros titula

artesanos dos. Curso acibre -

(fustes, - ccrercinlizaci~n 

cintas) Adrnistraci6n de 

Personal. Seguridad 

Industrial 
Soic lad Tex- Popa de ca- Industrial Sociedad Paralizada La Paz Curso de relaciones 

til aimrcial ma e inte- p6blicas y de cultu 

Lt,'a. rior y csmi -e ra aeneral 

Deben ser los 

mismos talle

res de carpin 

terra al lado 
de buenos 

maestros 

VVIO 

ISAP 

11' y PS 
Camara de In

dustrias 



hilinc Andi Yolienda de Industrial Sociedad Harina La Paz No se reouiere de 
no Trigo 16.955 m calificaci6n algu 

na en raz6n del -

autcrratier tec

nol6cico del moli 

no, de cosedores 

y enfolsado 

* t tria Miebles Industrial Uniperso 240 juegos La Paz Dada la antique- Cursos de Eba 
de ftW les nal dad de su trabajo nisterla im-
L. Atelier v destrezas no re partidas por 

quieren capacita- FOO 
cin. 

. Irmlustrias Cajones Para Industrial Uniperso Cajcnes La Paz Ccrocriientos T~c FOM4 
k-drig( refrescos 

puertas y pu 
nal 12.000 a 

36.000 puer 
nicos para traba-
jo en serie. Cur-

Cursos espec _ 
ficos 

pitres tas 120 ven sos para termina
tanas y pu- do en madera, eba 
pitres, se- nisterfa, tallado 
gdn pedido. 



* Proyecto 

Agriccla 

Industrial 

T6 Chirate 

*'rica Al-

fwbras l'la 

1;ino 


* Aserradero 

P xvenir 

Aserraeero 

Uni6n 

S. 'rrac'ero 


Gcla 


T6 Chimate 

Alfcmbras 

Troncas 

madera 

Troncas 

Ventas ma 

dera de 

constrLc

ci6n 

Agroindus-

trial 

Pequefia In 

dustria ar 

tes-inal 

Forestal 

Foresta! 

Forestal 

Sociedad 

Uniperso 

nal 

Uniperso 

Unhirerso 

nal 


Uniperso 

nal 

45.000 a 

50.000 Kgr. 

de t6 ne-

gro 

1.500 Kgr. 

40.000 

pies Ames 

no opera 

288.000 pies 

La Paz 	 Ya fueron capacitados 

por tcnicos de la mi 

si6n China 

La Paz 	 Personal especializa-

do aue el pals no tie 

ne 

Cochabam Pdministraci6n t~mi-

ba ca en cortes de made

ra. 

Cochabam 	 Adrrnistraci6n 

ba
 

Cochabamr Tecnicas de sierra y 

ba n'anejo de iaauinaria 

Expertos 

del exte

rior. 

FtMO 

Fcm 

FM0
 



* Padilla Hnos. Maderas Forestal Sociedad 20.000 Cochabairba Cortes de madera Fam 
pies/es 

" Aserradero Madera Forestal Uniperso Variable Cochabamba Sin previsi6n por 
Uni6n nal que actuaImnte es

t parado. 

SInd'istria Ma Maderas en Forestal Uninerso 30.000 Cochabamba Adhninistraci6n eco- Fxr< 
derera "El troncos nal pies/mes n6mica y t&cnicas 
'ajibo" en la industria ma

derera. 

" DeA Ltda. Talleres Forestal Sociedad Etapa de Cochabanra Seguridad Industrial Institucio-
Aglacerados imrleien- nes extran

taci6n jeras pro

veedoras de 

Equipos 

. Dilma Embutidos Agroindus- Sociedad 1.000 t Cochabamba 

Flarbres trial 

" Salchi heria Embutidos Agroindus- Sociedad 12.000 Kg Cochabamba T6cnico en elabora- Traer Tcni 
Aieran trial carne ci6n de Fiambres y cos especia

manteniriento de rn lizados del 

quinas exterior 



MDtiincs "El Harina de Pgroindus Uniperso 12. OOOT Cochabariba No necesitan, Les Descc Aocen 

Trigal" maiz trial nal narece suficiente 
con !a formaci6n 

empirica existente 

* Bananas Boli Banana Hi- Pgroinus Uniperso 300 T Cochabamba No se necesita Dor -

viina Chapa- go deshi- trial nal y ser tan simrle el 

;e Ltea. dratada pa COPDECO proceso de produc

ra exporta clon 

ci6n 

* r brica de Fideos Industrial Uniperso_ Variable Cochabamba No requiere -

Fideoc El nal 

Ccndoz 

* Industrias Helados Industrial Sociedad 40.000 Cochabazaba T"cnicos de refri- FCM)con la 

Lactez s An- LTS/mes geraci6n ayuda de la 

dlna transferen
cia externa 



" ISO Ltda. 

" 	Abrica de 

ccnfecciones 

* ifec 	 ciones 

rx'chak amba 

" 	Coopexativa 

lotrcra 

* 	Inlustria Fri 

gorif. ca de 
9cnsei vas de 

Camne Ltda. 

.	 Curti irbre 

Oriental 

Muebles 

Telas 

Sombreros 

Tejidos 

Came con-

gelada 

Curtidos y 

cuero 

Industrial 

Industrial 

Puefm In-

dustria Pr-

tesanal 

Peauefia In-

dustria Ar-

tesanal 

Frigorifico 

Sociedad 

Uniperso 

nal 

Uniperso 

nal 

Coopera 

tiva 

Uniperso 

nal 

Sociedad 

Paralizada 

Variable 

8.000 uni 

dades 

12.500 

Piezas 

Variable 

64.000 

Unid. 

Cochabamba 

Cochab-. 

Cochabarba 

Cochabamba 

Cochabamba 

Cochabamba 

Cursos de Administra 

ci6n de empresas 

No requiere 

T6mcnicas de Hilande 

rla y en diseflo 

no requiere 

No recmnueren. Es su

ficiente la fornaci& 

empirica 

Sugiere la 

formaci6n de 

un Instituto 

de Capacita

ci6n de Car

pinteria 

C 



5. Instituciones am podrian capacitar las destrezas vocacionales
 

rqiueridas
 

Independientemente de cada fpresa particular, en el Cuadro 39 

se contempla un listado de las diferentes instituciones de ca

pacitaci6n no formal aue virtualmente podrian calificar mejor 

la fuerza de trabajo con el objetivo de imremtar la produc 

ci6n, en correspondencia al tipo de e.-more-sa o sector erpresa

rial y al Deoartanento al cue va asociado. 

Llama la atenci6n en el Cuadro mencionado, el desconocimiento 

casi generalizado por parte de los (erentes y/o administrado

res, de aauellas instituciones existentes en el pals, cue con 

t rplan objetivos de educaci6n no formal. Practicamente se 

puede indicar ~ue dichas instituciones solo modrlan recaer en 

la responsabilidad de FMI y las Universidades, seg6n reporta 

ron los informantes de la Fncuesta. 

-Ello presumiblerente puede indicar, de mnera muy general, 

que las Empresas en los diferentes sectores, no consideran co 

mo requisito fundamental, contar con fuerzas de. trabajo cali

ficadas, a nivel de trabajadorees y obreros, frwportando poco 

su estado de conocinientos y destrezas especificas. En otros 

t~rminos se puede continuar con este razonamiento sealando, 

tambi~n de manera general que para el incremento de la produc 

-ci6n no consideran cam premisa b5sica y necesaria arrancar 

el proceso productivo con una fuerza laboral id6nea y entrena 

da, pareciendo que existen otros rubros a los gue conceden Ii_ 

cha mayor importancia, cco por ejenplo el logro de mijores 

insumos, crditos blandos y otros soportes econ&micos para el 

funcionamiento, etc. 
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De persistir esta situaci6n d_ manera sistenktica, en casi to 
das las unidades enpicsariales, querria significar la. manera em 
pfrica con la que encaran el problema los Gorentes y ejecutivos 
principales. Algunas entrevistas sostenidas, dan cuenta que pa 
ra ellos la calificaci6n de alto nivel exigida (titulaci6n pro
feslonal, post qrado, etc.)6ncan3nte aplicable Dara el staff 
principal, en quienes recae la principal responsabilidad de la 
conducci6n y manejo de las enpresas, e-ro no es aplicable para 
el tiro de trah ijador que estA en relaci6n directa con los me
dios de producci6n.
 

Este es un aspecto que habrla que profundizar y sobre todo ve
rificar. Fs muy elocuente la inforraci6n que r iiti6 el (eren 

te T~mico de una Industria textil de La Paz, cuando se le pre 
gunt6 acerca de cual o cuales serlan los programas Ms efecti
vos de entrenamiento para el aumento de su producci6n, indican 
do que en su experiencia (de no pocos afios de trabajo) ic, ctue
 
reauiere su Fpresa para aumentar su producci6n, es s6lo y ni
 
cante gente -on voluntad erxtraordinaria a la cue hay que gra
 
tificar permanente-irnte cuando cumple adecuadamnnte sus 
roles 
(respectivos) productivos.
 

Conviene tambi~n sefialar finalmente,el criterlo de algimos em
presarios industriales respecto a] pot que los Cntros-e-In§fi. 
tuciones de Ensefianza T~cnica no llenan sus espectativas, se
grm un estudio realizado el afio 19.91 por el . nisterio de Edu
caci6n y Cultura (1)donde Tres Empresas Industriales mnaiifes
taron cue nincuno de los Centros de Lnse?;anza T&nica (Escuela 
Industrial de la Naci6n, Institutos Cctmerciales, Liceos TCcni
cos), llenan sus espectativas en cuanto a la foraci6n de tc
nicas de nivel ndio.
 

La mayoria de las me-nciones, 41 de 130 se refieren a gue "los 
egresados de los Centros de ensefianza t6nica, no tienen los co 
nocimientos de las especialidades requeridas por las empresas
 

industriales". 

(1)Estudio de Tnvatigaci~n sobre colocaci6n y sequiniento ocu
pacional S ENJ, Proyecto mFC/BID/C;?\, Abril 15, 1981 La Paz-
Bolivia p. 86-91. 
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Esta es una observaci6n oue deberia ser tcmada en cuenta, prin

cipalmnte por la Escuela Industrial Pedro Doningo Murillo don

de la ensefianza que se irparte est6 circunscrita a 6 ramas o ca 

rreras (mcinica, electricidad, autarec~nica, Metalurgia, elec

tr6nica y quimica), donde 10 mls conveniente seria quizd aue la 

capacitaci6n sea diversificada,es decir, que los contenidos cu

rriculares deberlan incluir asignatura y am especialidades, de 

Por lo tanto,
acuerdo con los reuerimientos de la industria. 


los objetivos de la enseranza tradicional deben ser cambiados
 

por otros m~s actualizados y fumcicnales u operativos.
 

Otra explicaci6n que llama la atenci6n estg anotad',en segundo 

lugar con 22 menciones, es la siguiente" "Los Centros de ense

anza T6cnica, no preparan T6cnicos para cargos de direcci6n o 

supervisi6n".
 

En tercer lugar, con 19 menciones fiatira la explicaci6n de que 

los "Egresados" demuestran escasos conocimnientos t&!nicos y 

prccticos, es decir los empresarios no estln conformes con el 

nivel T.cnico pr~ctico de los ecresados.
 

En cuarto lugar, se mencion6 de que "los Centros de Fnsefianza 

tcnica no cuentan con equipamiento mfquina y otros modernos".
 

Por fItSo se sefiala que: "Los Centros de ensefanza tcnica no 

cuentan con profesores suficientemente preparados". 
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CEJAJ)PO 39
 

Instituciones que porlrf an c, :'acitar la 'rhorza le trabajo 
seqtLn el sector o ti-o emwnre!7mriaJ "ira ca-la Derxartamento 

(respuestas dempleadores) 
DEPym2V ri TITr X)J -SA7 TT~rr~ IJ ( Y J CA A r 

Santa CrU7 	 Tanroindutri~i. .7r.orercr.ri T1 	Trado" T~* 

C,'rmara .1f, 1.A Industria y el Co
Inh-rcin 

Cocdiabaniba 	 Agmrindustria1 Traer tficnios es..rcializados -

la Paz del exterior para la producci6n 

cle aiuo. ralbros no tradiciona 

les 

Cbchabmnba T'oresti M"-Y 
l1Vtituciones -rktranjeras con -

Santa Cruz~ 	 Arrlcoia TY7 

Universidad con 	lahoratoric. ex 

pe-rinta1'-

La Paz Industrial ~ recursosYCcon esnecializa

do,:: Tnstituto Sutvrior de Adm~i
riistraci6n Priblica (ISND) C~i~-

ra de Indust-Ia. 

Cochabariha 	 Indus'trial -M- con ayuch de treansferen

cia externa. Crear un Institu
to de capacitaci6n dle carpinte

r~a. 

Santa Cruz 	 Pempeiia Industria 1 )esconocihriento 

Artesanal 

- 061;



la Paz Peciueia Inciustria 	 Cow, se aonce la t~nica de la 

Artesana1 	 fpbricaci6n dle alfarnbas semi 

irklustri,: s so liace nemsi-ria 

la ikirticirnci& dpe xrxr-to!-, 

del exterior. 

Ohaba)rtba Pec~uaia Invdu'trien 	 rmnoc:L:,d :'ito 

La Pa,? 7yriustriji l'1Y.-i1 	 U.r.'.2. cula ndu'tria1 re 

dro T). MAllo 
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6. Tipos y imodalt~ades de prcura ms de capacft; ci5n rme se pugleren. 
cam~t mis efectivos 

El~ anilisis acerca de lom, forrnatos cle roqrc-ms 

cle caiy.zcitaci6n no f-ormal,, se ha~ realizaOb tenienio en cuenta las 
sugerencias de cada sector, en cada Departam~nto, tawtndo en consi 
doraci6n saus nvaaliedarles di.$nxenciadas. 

Cabe resaltar que la niayorlth de oninionec; suqieren rxroc~ams 4do 
capacitaci6n con laorsiffuientes caracteristicas casi conspn*9iales: 

" Capacitacin minentemito 'Pr~ctica 
"Corta duraci6n 
" Sede en los mirmmo luc'ares de trainsformaci6n p~miuctitva 
" Capacitaci6n omu prcwuva t&cnicos meii.os estrictmm~te esTpe 

cializados 

Es tariLn mttiw do -atenci6n cue. el contenido qe diclyq roqra 
mas se centre en tcn~ticas cue tienen relaci6n directa con la 

administraci6n ocuoacionaji aeneral, contabilidad, manedo de fin 
cas, de personal,, etc. 

Dar, irrual rrob otro contenido progrim~tic) requeridio es el con
cerniente, 
 no tanto al itnjo de macuinaria industrial, sino al
 
r'antenizniento 
v reparaci6n nec~nica do esta rpaquixaria. 

1Ptre las sugerencias cque rrrocen ser destacadas estA aquella 
mmu indlica mie una lvodcalidad nuava de caT'acitaci6n poxlxla reali
 

T
zai.3O utilizencb Boletines especializados. Psa fu6 iniciativa.
 
de tin adrinistrativo de una TFrrsa Agmrinlustrial 
del rPeparta
mrento de Santa Cruz. La sugerencia es interesante, por consti
tuir tin factor amplcantario V'de anovn a alqunos prograrras es
 
pecificns de entremnmiento.
 



Con ello no se nretende que el T3o!etfn supla otras actividades,
sino cm un valioso eleiieto de refuerzo a ser di rcutido y asi 

milado tm algunos cursillos nrerardos en plena intcracci6n 
con los participantes. 

TKiste, alguna publicaci6n de este mterial, emwero, al hacer 

una revision de t-stos 1oletines, la matj;ria de ellos son infor
res anuals, o r!-3norias o Cartas de presentaci6n institucional 

con fines de exponn-r im TIalance- u obtenr publicjilad; en renor 
grado se cumorle con la tarea de capacitar.
 

Otra iniciativa tambi6n iz ortante, es aquella ame indica cue 
la capacitaci6n de la fu3erza laboral no debe ser extxaea y arti 
ficial al proceso productivo, sino parte insxta al interior
 

mismo de la din~mica productiva. Por ello no se deherfa crear
 
cursos ad-hoc, sino programras, formas y modalidades de educa
ci6n y capacitaci&n permanentes como parte de los medios de
 

producci6n y de la participaci6n de aqellos maestros dotados
 

de experiencia laboral.
 

7. Introducci6n de nuevus tecnolofas y recuerimiento de uroga

mas de entrenamiento 

La introducci6n de nueva tecnologla en alcunas emnuresas, gene 
ralente plantea la necesidad de contar con personal calificado 
al nivel de enDleados ; obreros. Con la finalidad de examinar 
la existenciaa de una correlaci6n entre los cambios en los pro 

ductos, tecnoloqa usada y los requerimientos de entrenmiento,
 
se ha elaborado el Cua.ro 40 en base a la pregrmta concernien

te a "los carbios que Diensa introducir durante los pr6ximos 
cinco alos, tanto en productos como en servicios, activo fijo
 
y tcnicas de producci6n. Describa breveente la ranera en 
que estos cambios afectarcin al tamaio de la cmrosici6n de la 
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fuerza laboral". Esta pr-cunta fue contrastada con aquella sobre 
"bcupaciones para las cuales la ermresa entrena y tipos de entre 
namiento" sefialanro si esta es lo reoalizado dentro o fuera de 
la empresa. 

os resultados se presentan para cada acSpite oor serarao, se
ialando el sector o tino le erresa y dentro 'Ie 61, la VIentifi 
caci6n de la unresa oartioclar, con sus planes, proyectos de -

cambio tecnol6qico y/o de nrxuctos oue se piensa introducir, 
correlacionando el tino de entrenamiento lado dentro y/o fuera 
de la mprnrsa. 

Una gran mayoria de re-spuestas ha estado influenciada por la 

crisis econ6mica r'ue atraviesa el pals, scialando caim principa 
les tres direcciones en elfuturo de sus rnpresas la primra con 
sistente en una ampliaci6n tie sus instalaciones y capacidad pro 
dluctiva, auncue no necesariamente increientando la fuerza labo
ral, al parecer independienteTente de la crisis. 

La segunda direcci6n consistn en la realizaci6n dce alqunos cam
bios de majora tecnol6gica o de cambio de rubro nroductivo, siem 
pre y cuando las conciciones econdmicas y financieras del pals 
ofrezcan un mavor estihulo a la industria nacional. Camo ima va 
riante de estas direccimes, aigunas respuestas indican cue en 
sus proyectos futuros se mantendria la actual estructura tecnol6 
gica, laboral y productiva. 

Finalrente la tercera direcci n consiste en el cierre definitivo, 
o parglisis tem)poral de las instalaciones productivas, por tener 
la pe/repci6n de que al presente se da una crisis, no de coyuntu 
ra, sino estruptural, que n-ntendria sistemtica y permanentemen 
te desproteqido, en tdrminos financieros y crediticios, al sec 
tor industrial. 

No obstante esta gaxeralizaci6n, es posible encontrar canrorta 
mientos particulares dentro de cada departamento, en lo que res
pecta al entrenciiento: 
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La Paz 

La casi mvofra de los sctore.s cmue entructuran la mupstra de 

las apre.sas del Deoartvamnto de La Pat, han caracitalo a su ter 
sonal, particularente de tareaF neccnicas, dentro de la propia 

e-resa. Tambi6n se ha encontrado rTue hay alunas eresas que 
no realizan ninqun. grenero de entrenaiento, lo que implica nece

sariazi-ente, gue incorporan a m personal con ciertas clestrezas y 

habilidades. S61o se ha encontrado el caso de la Industria de -
Muebles Atelier Titda. que ha procurado que sus trabajalores ha 
yan sido calific zs por Pa'MO. 

Cochabamba 

No obstante de encontrar muchas cmisirnes en Ias resuectas de 

las encuestas, se ruede se~ialar cue en 2c te Denartamnto %qen 
cuentra una m-ajor disonibilidad ara -!l entnm amiento fuera c1e 
la eapresa, especialrxmte para los tcmicos de niveJ. medio. Pa
ra ello se aprovechan recur-os de cooneraci6n extranjera, que 

aderns de imnartir alqunos nrogramas rle aOiestramiento, m.rminis

tran equipo v macminaria. 

Fn otro caso, las empresas de diferentes sectorcs optan oor ca
pacitar a su fuerza laboral dentro del mi.no nroceso prcductivo, 

par tanto el eqaipo de entrenamiento mTs recurrente es el erpi

rico, aunque se encuentra tari6n un cierto tipo de entrenamien 
to M~s calificado para algunos requerimientos especializados 
particularmente dentro d-l sector agroindustrial (Tcnicas en 

la f~bricaci6n de alinentos envasados, elaboraci6n en envases 

de .hojalata, procesamiento de carnes y otros). 

Santa Cruz 

Los diversos sectores r=presari a.es cue actflan dentro eel De 
partamento de Santa Cruz, muestran proyectos m.s nr6speros en 
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camparaci6n con los otros :os Departamentos, consistentes en 
mejorar y modernizar su infraestructura, instalaciones y ma -
quinaria, con el ecto consecunte de incrementar la produc
ci6n y en alqg~n c-uw. incluso preveyendo algn aumento de per
sonal. No obstante, llama la aiteci6n la escasa o nula iwpor 
tancia que aparentawnte conceden a cualquier programa de ca
pacitaci6n de los aqentes directos del proceso productivo. 

La respuesta mAs frecentaente encontrada, os quella quo
indica que el personal no ha participado en ning6n tipo de en
trenamiento (dentro o fuera &- la Enpresa). 

S61o se ha encontr.,,ro un caso de calificaci6n esrxecializada 
en el exterior y fun an sanidad animal y al control reproduc 
tivo, 

Esta situaci6n detectara podria ser explicala ya sea porque 
al igual cTue el Departraento de Cochbamha, la fuerza de 
trabajo recibe entrenamiento con Tolalidades sumTamente empf
ricas o porque los trahajadores y emleados se insertan a 
los procesos prcictivos, con las minirmas condiciones de apti 
tud y hahilidad de tal manera .que consideran suficiente v por
lo tanto, poco necesario planificar v realizar progranas espe 
ciales de adiestramiento. 
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C U AD RO No 40 

CANBOS"EIDS PRODUXIW Y TEC!OIOGIA USMA SEGLN ENrM M DENT1O 0 FUERA DE IA E PRESA 

Dp cmento de la Paz 

Tipo y nambre de la Canmios en 5 alios pftrenamiento 

•&presa en productos y tecnologia Dentro de la Erpresa Ftera de la Emrpresa 

1. oinustria Se trabaja con 40% de la capaci 15 trabajadores en Chinate 

rrovecto Agroindustrial dad instalada en la Planta In- 8 trabajadores en Carana

'k Ctizate dustrial debido a la falta de vi 

nateria prima (Te verde) 

Se proyecta no instalar mrIs plan 

tas industriales, sino increnen

tar la prodution de T6. 

%ltil 

- Vultxioer Ilportar hilanderia autanktica Cperarios 

para quintuplicar la producci6n Ybcnicos 

y arpliar el 10% de personal, Administrativos 

pero en otra secci6n autcmati

zar la maquinaria y reducir el 

personal en uz 70% 



- Hilanderla 7extil 


Fftinaa 


- Industrias Bolivianas 

Ursiias "I . 

Zidustrial 
- Sociedad Textil Comer 

cial Ltda. 

- 14blino Andino 

Cambios del hilado al tejido de 
aguayos, mantas, modificar t&-
nicas del hilado iera gneros 
de punto, tejido plano. 


la miisna erpresa quiere produ-
cir todos los insumos hasta el 
acabado del producto final. 

No se vislumbra caitios 

Se tiene pensado jubilar a 
trabajadores y no recontratar 

obreros.
 

Si no cierra definitivaente, 


reducir el personal de ventas
 
y recibir personal de f~brica
 
para incrementar la produc
ci6n textil.
 
Empresa nueva que no tiene 


cmibios proyectados. 


8 cperarios aprenden el
 
funcionamiento de toda
 

la mnauinaria en cursos 
pernanentes de rmc6nica 

y funcionamiento.
 

No existen programas
 

la ezpresa no entrena
 

Todos los cbr ros han
 

sido entrenados por Fe
 

rrari en Oruzo, igual
 
que el personal adminis 

trativo. 



- Indutria Mr-bles No habr~n cambios, De 50 obreros Cbreros entrenados 

Atelier Ltda. se ha reducido a 20, fiera de en F=tD 

los administrativos, ccn posibii 

dad de realizar todavia ardsticas 

reducciones. 

Traslado a la ciudad de Santa 
Cruz. 

- Indw tria Pbdrigo Iractivar la ampresa incre-n-tan- No entrena la empresa 

do la producci~n de puertas, ven

tanas, nesas, sillas en gran esca 

la porque actualmente esta parada. 

r_3 Industria Arte- Traslado a Cochabar-ba por el apro 2 operarios 

smnal visionamiento de materia prima. 

Fjbrii de Alfcabras Se proyecta incrementar la produc 

"ladixx ci6n y la fuerza de trabajo. 

- Sarv-cios Quisiera producir obras de carpin No entrena. Los clien 

teria contratando rns fmerza de tes a quienes la em

trabajo. presa presta servicios 

Su ampresa estarla dispuesta en ya vienen capacitados. 

la colaboraci6n de capacitar cbre 

roS. 



CUAD RO 01\41 
CALBIOS EN LOS PRODUItS Y TE~iOLIA USAD', SEGUN EtTR~qNI 10 DRUMI~ 0 FERA DE TA EMPRESA 

~~ento do (ochabanta 

Tioyrair d aCarbios en 5 afias Efltrenamiento
 
Eirpresa e~n productos y tecnologia Dentro de la Errpresa Fuera de la Enijresa 

Fbrestal 

IiQA ITDA. Etapa d3 fInplemntaci&n Entrenarniento par t~cni

cos extranjeros de nacio 
nalidadl alcioina, quienes 

proveyeron de erluipcs.
."serrzdero Porvenir Entrenarniento Mpfrico 

- 7arrz dero Uni~n -Sin entrenainiento 
- isexre dero Garcia .kxrliarla produccic'n en el Capacitaci6n orpfrica del 

mismr rubro de la Inadera de dueiio a los mnpleados 

la construcci6n. 
-Padila kHnos. Entrenamiento ertpfrico 
-Inlustria maderera. El - Sin entrenamiento 
Tajftc 

Ac-poindmtrial 
- Conservas DilJ~mn - Fabricaci6n de alinentos 

envasados y envases de 

hoj alata. 



- ilchichera Alemana 

- linos El Trigal 

w
2lnanas Boliviana 

-napare Ltda. 

industz ial 
-. Flrica de Fideos E1 

rias licteas An-
dina 

F~M Ltda. 

FM3. ica de C rcian 

tes IN(GN 

Se espera el pleno funcionamien 

to de la fMbrica pam pl.anifi-

car cambios 

-

• 

Fbrica anmnazada de cierre to-

tal 

Procesamiento de carnes 

2 trabajadores fonnados 

¢mpfricamente 

Cbreros de planta fonna

dos eWp.ricauente los ad 

ministrativos e ingenie

ros vienen con experien

cias anteriores. 

Formaci6n enpfrica 

53 carpinteros capacita 

dos en manejo de nqui

nas por el duefo (Tdcni 

co Suizo). 
Empfricos 

Conformada por trabadores 

de Dil'ian los que cuentan 

con experiencia. 
Tcnicos para reparaci6n 

de maquinaria. 

T-cnicos rndios en produc 
ci6n y mantenidiento por 

medio de la transfenacia 
tecnol6gica extexna de la 

industria proveedora de 

equipos y maquinaria. 



-Ccs-facciones cocha- Fstfi crrada actualmente por la Fonnaci6n empirica
 
barba falta de ventas y viaje de la
 

propietaria.
 

Curtiaribre Oriental -. Fonnaci6n mpirica 
Pecg!2a Industria.3rtesanal 

CocpqeratiVa Fbtr-Ma Ampliaci6n de acuerdo a 1L demran Curso de manejo de m&quit Curso de Cooperati
da cle-l mercadD nas dado por un t6cnico vierrm por flICT 

de EE. uu. 
Friqorifiaos 
-. Industria Frigorifica -Fonnaci6n enpfrica
 

de Conservas de came
 
Ltda. 



CUADRO No 42 

CMBIcS EN IOG PROD S Y TEmOQOGIA USADA TUGJN F'IEN-rMIO DEN) 0 FUERA DE IA EMPPESA 

I~~~~ntode Santa Cruz 

Tipo y ncrbre de la CamtLos en 5 afios Exitrenamiento 
77.presa en productos y tecnologla Dentro de la Empresa Fuera de laEhpresa 

Ac -oindustrial 

- miicola Oriental Mejoramiento de la infraestruc No entrena 

tura (equipos de jaulas y sis
temas autcrgticos) para el ma

nejo de las aves. 
Mjoramiento de Instalaciones 
para Firicas alimenticias. 

- CAISS Ampliaci6n de las instalaciones No entrena 

y del activo fijo 

- Aviz la Ltda. Ampliaci6n d instalciones en Manejo y sanidad ani
30% ccmprar o usar uza maquina mal. 
ria incubadora con cap. de Control de reproduc
106.000 huevos/mes. ci6n en los palses del 

Per6 y Bolivia. 
- .sociaci6n de Produc - No entrena 

tore. de algod6n. 



-- iuricio Hunbolt No se prevee ninguna modifica, No entrena 
ci6n dada la inestabilidad del 

pafs. Mantener las condiciones 
necesarias para la continuidad 

productiva. 

4grfrxc la 
- (MA) Mox1rnizar la maquinaria, nejo Manejo de granos 

rar los sistemas de aire acon
dicionado para la adecuada con 
servaci6n de semillas blsicas. 

Ampliaci6n de la planta. 

San Juan de Yapacant Ampliaci6n de acuerdo a posibi No particip6 el personal 
Ltd&. lidades financieras. en programas de entrena 

miento. 

Asoc iaci6n Nal. de Alcanzar 100.000 Has. en soya No entrena 
Pzcuctores en Olea 20.000 Has. en trigo 
Tinc sas (ANAPO) bajo condici6n de precios jus 

tos y financiamientos blandos. 



-Asociaci6n de Producto 

res de Matz y soya 

- 1-breli 

- &ipresa Productora de 
14alz y soya 

Peque& Industria Arte

- OfM CAN 

Mayor utilizaci6n de semillas 

certificadas tanto h~dricas 

ca de variedad. 
Mayor infraestructura de alma 

cenamiento. Inczarentar tfcni 

cas calificadas. 

1-jorar la infraestructura 

agrcola. 

No participa el personal en 

programas de entrenamiento. 

Aumentar ms personal para in- No participa el personal en 

crenentar la producci6n pero programs de entrenariento. 

no nuevas m&piinas. 



CAPrlWy 

'EL S'57T BE cACITCICtN 'ENELM SECTOR -JECUIO 

DEL CORREDO 



cPITLW v 

EL SISTEVA DE CAPACr CIN EN M SELIO 

AGIPECLIO DEL CORREDOR 

Mno de los mrs importantes problemas que afectan a la poblacin 

condmicamente activa de las 6re.i rurales del pafs es su baja 

productividad y consecuentemnte su bajo ingreso. En efecto, 

el sector ruval representa ms del 60% de la poblaci6n activa 

del pals; sin embargo, s6lo contribwTye margina-htente a la eccno 

n~a nacional ya que aporta con menos del 15% del Producto Inter 

no Bruto. 

Este nivel de productividad y formaci6n extrwadamnte bajo, 

que frena la expansi6n eccn~mica y social del Corredor, es ccn

secuencia del atraso educacional de la poblaci6n rural tal cam 

se ha descrito en el tercer capitulo de este Infonre. Las limi 

tacicnes del sistema regular o formal han estimulado el desarro 

lo de otras instituciones de formaci6n "no formal" en el pals 

tanto en el sector urbano conm en el rural, aunque en menor gra 

do de este iltimD, ya que la incicdncia de los programas que 

ofrecen las instituciones de educaci6n no formal es ns del do

ble en el area urbana 1/. Este desarrollo estS determinado por 

la necesidad de substituir, ccnplamentar o perfeccionar la for

maci6n otorgada por el sistema de educaci6n formal, para lograi 

un adecuado y eficiente desenmpefo ocupacional. 

Este hecho, en el caso de Bolivia, no deberla responder necesa

r iamte a la necesidad de cubrir deficiencias de la educaci6n 

formal, sino m.s bien a establecer un nexo entre objetivos, en 

alguna medida, divergentes. En efecto, la educaci6n formal per 

sigue objetivos de orden cultural, social y ocupacional ms am

plios que la capacitaci6n en servicio. En el aspecto ocupacio

nal, el sistema formal intenta la formaci6n de mano de obra 

1/ La Educaci6n No Formal en Bolivia - LA Paz 1975 - Pag. 24 
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que pueda adaptarse a diversas situaciones ocupacionales en una deter 
mlnada especialidad y con suficiente flexlbilidad para adecuarse 
a camblios qte se produzcan en la tecnologla respectiva; en cambio,
el sistema no formal intenta adaptar al trabajador a una organiza
ci6n y tecnologla de producci6n especificas. 

No es prop6sito de este estudio establecer el grado y la modalidad 
que debe asumfr la interrelaci6n entre formaci6n en la escuela y en
el trabajo, salvo el sefialar su ixrportancia, su inexistencia en el
pafs y la necesidad de detenninar las rds adecuadas cmbinaciones 
de tal interrelaci6n para desarrollar un sistema de formaci6n inte
gral nds anplio y eficiente. 

Al margen de estas consideraciones, es preciso destacar que uno de
 
los medios ms 
eficaces para desarrollar la producci6n agropecuaria
 
es el mejoramiento cualitativo de la oferta de mano de obra dispo 
-nible, a travs de programas de entrenamiento vocacional especifico

de corta duraci6n que tiendan 
a nejorar la capacidad y condiciones
 
de trabajo de los canpesinos, calificfncdolos para increnentar 
su 
productividad y en consecuencia mjorar sus ingresos. 

En este sentido y una vez establecidos los niveles de calificaci6n
 
de mano de obra actual y sus necesidades m~s 
 sentidas de capacita
ci6n a-travds de la encuesta a pequ.fios aqricultores y empleadores 
y de los respectivos anglisis en los capftulos precedentes - corres
ponde realizar en este capftulo una descripci6n y evaluaci6n de los 
programas disponibles y de las organizaciones que ofrecen entrena -
miento. en relaci6n a esas necesidades, teniendo en cuenta la inpor
tancia de tal dato para la formulaci6n de polfticas a corto plazo 
y para una primera aproxlmaci6n de la magnitud del esfuerzo por rea
lizar en materia de capacitaci6n de los recursos humanos del sector 
rural en el Corredor. 
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El andlisis abarcm las principales instituciones inventariadas 
en el Corredor y tma en cuenta s6lo sus progrmas relacionados 
con 	 la capacitaci6n del sector rural. 

1. TIPO DE AGEWIAS DE CAPACITACIN RURAL EN EL QORREDCM 

Con el objeto de realizar un anlisis general del funciona 
mliento de las prlncipales instituciones pdblicas y privadas 
que ofrecen educaci6n no formal en el sector rural del Corre 
dor, se incluye su tipologfa general destacando sus caracte
risticas diferenciales ms inportantes, con dos fines espec_ 

ficos: 

i) 	 presentar una lista de organizaciones y programas, lo 
ms cmpleta posible, en forma de gufa, sefialando los 

tipos y programas ofrecidos, personal contratado, direc 
ciones y telfonos. (ANEXO I ). 

ii) 	 describir y analizar las diversas modalidades, denamina 
ciones y tendencias de los sistemas no formales imperan 
tes tanto en las instituciones ptblicas cano en las pri 

vadas. 

1.1. 	 Prlmera Agrupaci6n General 

Las agencias de capacitaci6n rural se agrupan en dos gran 

des fuentes de iniciativa: la pdblica y la privada; de 
dstas hems querido diferenciar las dependdentes de insti 
tuciones universitarias aut6ncmas por sus peculiares ca 
racterfsticas de administraci6n y su potencial capacidad 

de recursos humanos, de investigaci6n y extensi6n. 

De acuerdo a esta primera clasificaci6n y en base al hori 
zonte de la miestra empleada, que representa el 71% de la 
lista de instituciones claves qua ofrecen capacitaci6n ru 
ral, se presenta el CUADRO No. 42 sobre el cual se basa 
la descripci6n, anlisis y conclusiones de los esfuerzos 

que se estin realizando en materia de capacitaci~n en 
contraste con las neoesidades detectalas. 
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CUADRO No 42 
AGRUIACIq GNERAL MEL TIPO DE INSTITUCICNES 

UUE OFRECEN '2APACITACINRURAL E2 EL CORREDOR 
( 1982 ) 

TIPo DE 1 2 3 '2
 
INSTITWCICNES INVEARIMAS 
 CLAVES* ENCUESTADS %
 

PU13IZCAS 21 18 12 67
 
AULI 'IAS 5 5 
 5 100 
PRTVADPS 31 29 20 69 

T 0 T A L 57 52 37 71
 

1.2. Distribuci6n Espacial de las Matrices de las Institucio
nes que ofrecen Capacitaci6n Rural en el Corredor
 

El 74% del total de institucines inventariadas en el es
tudio son instituciones matrices, vale decir, no dependien 
tes de otras mayores dentro del pafs; el resto son filia
les. Estgn en esta 6ltima situacin 10 instituciones ubi 
cadas en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, cuyas
 
matrices y oficinas centrales tienen su sede en la Ciudad
 

de La Paz.
 

En el Cuadro N043 se observa la ubicaci~n espacial general 
qua permite estableoer, en primir lugar, el grado de ccn
centraci6n o descentralizaci~n de la oferta de capacita- 
ci6n en el Corredor y posteriorinnte, analizar las mndali
dades de los programas que se ofrecen. 

• De la inventariaci6n de cada tipo de institucines se han especifi

cado las que se consideran claves~eguidamente se ha ccnsignado en
el estudio un porcentaje significativo de ellas, camo muestra bfsi 
ca. 
Se han considerado instituciones claves aquellas que contribuyen significativamente al proceso de desarrollo econmico y social del
 
pafs, y remen caracteristicas que las hacen representativas en su
 
respectiva nmdalidad. 
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CUDR0 NO 43
 

ULICACIM CE LAS MARICES DE LAS INSTITUCICNES 

QUE OFECCEN CAPACITACIW IMJPL EN EL CORMDOR 

(Cantidady Porcentajes) 

TIPO DE TOTAlL SEDE DE . US M=T~CF.S 
IN.YTITUCIMsJE ISTITUCI(O4ES La Paz Sta.Cruz Cochba. Suc-,=I 

PTMLCCS 13 100 9 69 215 1 8 1. 8 

ALU?C4AS 3 100 1 33 1 33 1 33 -

PARUICUULRES 26 100 11 42 831 6281 4 

TO0T AL 42 100 21 50 11 26 8 19 2 5 

A nivel de Instituciones Matricas tanto p6blicas cam particula

res, en el Cuadro N0 43 se advierte una niarcada concentraci&1 en 

la ciudad de La Paz. 

1.3. 	 Wiveles operativos de las institucicties de capacita

ci~n rural en el Corredor 

Otro indicador del anfilisis de la oferta actual de ca-

pacitaci•n en el sector rural del orredor, es el rL

sultante del examrn general de los niveles en los qi.e 

cperan las iristituciones, considerando cuaj~o niveles 

operativos: nacional, regional, departan-nta1 y local; 

este filtimo corresponde a la "ccmrmidad caqnpesina" 

considerada cawo unidad politica-administrativa depen

diente do un Cant6n. 

.j 	 Si Lbien la ciudad de Sucre no esfA dentro del (briedor, se 
han inventariado dos istituciones qlus tienen su sede en di
cha ciudad por cuanto sus progranas &ocapacitacien se pro
yectan significativarrente en el Area rural &Ie Corredor, tal 
01 camo de ACEP. 
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0CUADRO 17 '44 

NIVE"P.S OPUR.TIVOR Dr' IS D.VRI(T'CINTSTMPR 

Dr. CAPCITTACIru F,! IM 'M.T 

(l!'2) 

NIVELUS NUIRERO DE INSTITUCIONES 
MPI-' IVM TOM.AI PULICA, riT.A4S P-ICUIA'SES 

Ilaclonal 13 -- 1 
LVgional 2 1 1
 
Deartcnental 13 4 
 3 i
 
Lncal 4 
 - 4
 
T O T.%L 42 1.3 3 26 

El Cuadro NO 44 mtystra aue el 43 de las ins~ftuc.ones oue tinnen 
actividThdes d7 canacitaci6n arorecuaria 71 Corre-or,en desarrollan 
sus proaramas en todo el als. 7\ este nivel los esfuerzos de insti

tucionos rdblicas y partialares son similares. 

El mism porcentate de instituciones ri~blicas tione com grea de ac 
ci6n el Departamento correspondiente a su sede, con mayor partiuna 


cipaci6n de aqencias rarticulares.
 

En estos dos niveles, nacional v denartaiental, operan el 86% de 
las instituciones, correspondiendo el resto a orqani--os cuvas acti
 

vidades tienen alcance reqional o local.
 

7 . uI la mayor incidencia es de nrogranas particulares. 
2. O.:NIZACION DE IA C.7PACIT'cIc FMEL S OR Ar-O..DYWJARIO 

La capacitaci6n en el sector agropeciario so realiza, de acuerdo 
con la aqrupaci6n establecida on el acipite 1.1. de este cautlulo, 
por me-dio de las siquentes instituciones: 
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- P~blicas: organisms nacicnales, centralizadv. y descen 
tralizados. 

- Aut6nomas: entidades dependientes de las Universidades, 
que realizan cursos breves de capacitaci6n. 

- Particulares: cooperativas, ascciacicnes y entidades pri 
vadas. 

2.1. Institucicnes 1Pblicas 

Diversos Ministerios de Estado realizan tareas de formaci, 
en el sector rural a trav~s de mecanismos no formales; ellos 
son el Ministerio de Asuntos Cappexsinos y Agropecuarios, el 
Ministerio de Industria, Comercio y TuriAm, el Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo laboral, el nisterio de Previsi~n 
Social y Salud Piblica y el Ministerio de Defensa Nacicnal. 
Adam&s participan en esta actividad las Corporaciones Depar 
tamentales de Desarrollo. 

El Iinisterio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, consti
tuye la principal instituci6n centralizada encargada de la 
polftica del sector, do la planificaci6n, investigaci6n y
extensin y de proporcionar servicios t~cnicos conexos. 

Este Ministerio act~a en el campo de la capacitaci~n a tra -
v~s de las siguientes agencias descentralizadas: Instituto 
Boliviano de Tecnologla Agropecuaria (IBTA), cuya versi6n -
oriental es el Centro de Investigaci6n para la Agricultura 
Tropical (CIAT) con sede en Santa Cruz, Servicio Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad (SNDC) y el Instituto Nacional de 
Colonizaci6n (INC). 

El Ninisterio de Industria, Cbmercio y 'rismo, que juega un 
importante papel en la politica agropecuaria e industrial 
contribuye al fomento Q importantes actividades del sector 
agropecuario, en las greas de produccidn y ccmercializaci6n. 
Participa en tareas Oe papacitaci6n agropecuaria a travs 
del Instituto Nacional de Fomento Lanero (IRFOL)cuya tuici~n 
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cocparte con Pl tiniLsterio de Asuntos Camesinos V Agroojecua
rios. Tc=bi~n ocasionalrv-nte realiza otros cursor. 

E1 Minsterio do Trabajo v Desarrollo Laboral tiene la tuici6n 
de dos aqenciar, descentralizadas: c Gervicio Nacional de Tbor

maci6n de Mano de Obra (R7Ki) v el Instituto, Nacional de Czoo 
rativas (flALO) cuyos progranas de camacfticin rural se ex 

tiemdan al sector rural. 

El Ministerio de Previsi6n Social v !alud P lb1ica, a txavds de 
su Departamento de FMse7,anza e Investigaci6n, entrena anualmen 
te a mis de un centenar de trabajadores de salud mediante cur
sos cortos de sanidad p15blica rural. 

El 'Uinisterio de Defensa Nacional dosarrolla actividades de edu 
caci6n no formal entre los j6venes que cumplen con el servicio 
militar, las que incluyen al~abetizaci6n, Trianejo de maninaria 
agrfcola v mcdnica. 70exds, las Tiuerzas Armadas inulsan pro 
gramas de acci6n cfvica, ciue abarcan fundamentos sobre salud 
p6blica, desarrollo de la camnmidad, difusi6n de -olletos so 

bre tareas acrrcolas v diversas obras de infraestructura ru
ral, cuva contrihucil6n se da esecialmente an la construcci6n 
de escuelas. 

Finalmente, las Corroraciones de Desarrollo que tienen un pa 
pel importante en el desarrollo regional, marticioan con 
otros orgeani-os pliblicos y privados en actividades de in 
vestigaci6n y caoacitaci6n acaropecuaria. En el fmbito del -
Corredor, realizan actividades las Corporaciones do Desarro
lo de La Paz (COMDEPAZ), 'de Cochabamba (COBCO) y de Santa 
Cruz (OJODC Z). 
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2.1.1 Los servicios de extensi6n del Instituto Boliviano 
&- ib.cnologla )grpecuaria (BTA) 

Los m(5todos de la extensi6n han sido tralicionabente 

los m.s utilizados para modrnizar lis actividades aqro 
pecuarias. En Bolivia, esta modalicdA de capacitaci6n 

se desarroll6 inicialente ccao una acci6n e,'clusiva 
del Estado, a trav6s del Servicio de ratensi6n q.ricola, 

a partir de 1953 ccmo consecuencia de las medidas adop
tadas xira incorporar a la f-Milia campesincienel Pro

ceso de desarrollo nacional 

El Servicio de Etensi6n Agrfcola di6 lugar a la crea
ci6n del Instituto Boliviano de Tecnologa Agropecua 

ria (IBTA) en 1975, cue constituve en la actualidad, 
la instituci6n ms inrortante del sector Pt6blioo para 
la prconci6n tecnol6glca del sector agropecuario a 

travs de sus programas de investigaci6n y extensi6n 

agrfcola y pecuaria. 

El IBTA realiza sus actividades de capacitaci6n me 

diante el asesoramiento al productor agropecuario, a 

familias campesinas v grupos organizados (comit~s y 
cooperativas); para ello cuenta en el.rea del Corre

dor con 35 agentes de extensi6n; concentrados en su 

mayorfa en los estratos de La Paz y Cochabamba. Esta 

labor se ccnpleienta con demostraciones directas en 7 

estaciones experimentales v varios viveros frutfco 
las y centros demostrativos ubicados en el Corredor. 
AdemAs coordina actividades v difunde innovaciones de 
entielades privadas y u-iversitarias. 

La evaluaci6n cualitativa de estos servicios a trav~s 

de la informaci6n obtenida entre los principales agen 
tes .de capacitaci6n rural y sus beneficiarios, indica 
quo la extensi6n aaropecuaria directamente asociada a 

la labor de investigaci6n ha tenido resultados signi
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ficativos, sobre todo en la introducci6n de nuevas. razas de 
ganado ovino y vacuno para carme y leche, selecci6n de rfejo 
res variedades de pasto y forrajes, introducci6n de varieda 
des de cafd tolerantes a la roya, mejores variedades y tdc
nicas en los cultivos de oleaglnosas, ma.z, trigo, caa, 
arroz, papa y quinua. 

Sin embargo, esta acci6n s ha visto limitada en sus alcan
ccs cuantitativos, tanto por la insuficiencia de extensio -
nistas, cuanto por la falta de laboratorios y unidades nvi 
les, en surna por los insuficientes recursos asignados al --
Instituto. 

En criterio de su divisi6n de capacitaci6n, el IBTA, tiene 
en la actualidad un alcance te6rico al 10% de las familias 
campesinas, lo cue siqnificarfa una relaci6n superior a las 
8.500 familias por agente; sin embargo., si se considera una 
relaci6n de 300 a 500 familias o unidades productivas por 
agente de extensi6n, camo adecuada para realizar una tarea 
eficiente, se tendrA una idea de la escasa cobertura de 
este tipo do capacitaci6n, en el Corredor. 

2.1.2. Servicio Nacional de Desarrollo de la Cmunidad 

Proporciona capacitaci6n para lograr la participaci6n po 
pular mediante programas de auto-ayuda. 

Esta modalidad en el pals es tan antigua cam la de exten
si6n agropecuaria y su desarrollo arranca de 1954, con el 
Programa de Acci6n Andina inipulsado con la cooperaci6n de -
Naciones Uidas. En 1962 recibe asistencia financiera de 
AID, lo que permite la formulaci6n del Primer Plan de Desa 
rrollo Rural. 
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A lo largo de su existencia ha recibido diferentes denamina 

ciones y ha cambiado de dependencia administrativa hasta 
adoptar en 1970, el car~cter de Servicio Nacional de Desa 

rrollo de la Ccnnidad, ccro Instituci6n Ptblica desoentra
lizada del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecua 

rios, tal como se mntiene en la actualidad. 

La capacitaci6n en las ccmunidades rurales mediante estos 

programas se ejerce en el pals, a trav~s de 229 entre tra
bajadores de la ccmmnidad y maestros rurales, los am se 

entienden directamnte con los lideres campesinos locales, 

para proover proyectos especificos. 

En el Srea del Corredor funcionan seis oficinas regionales 

y tres centros de capacitaci6n del NDC, en los cme se con 
centra el mayor nfnmro de trabajadores de la ccmunidad, 

los cue adems de capacitar a los canpesinos los entrenan 

en aqricultura, artesania, salud, cooperativism y otras 

ocupaciones y tareas relacionadas con el desarrollo cnmi 

nal. 

El S.N.D.C. ha tpnido un 6xito relativo, logrando cierto 

impa:to en motivar a trav~s de un sistema de auto-cons 

trucci6n y financiamiento ccopartido por la ccmunidad, 
la construcci6n de postas sanitarias, escuelas, caminos 

de acceso, pequefios puentes, sistemas de aqua potable, 

regadfos y otros. 

Su experiencia v trabajo en el grea, rural le otorga con 

siderable capacidad de convocatoria en las ccmunidades 
campesinas, lo oe le hace particularmente id6nea en 
las tareas de organizaci6n y/o sensibilizaci6n para los 

cambios que reouiere el desarrollo. 
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En eate sentido, su situaci6n actual requiere de una mayor -
cooperaci6n en expertos, entrenamiento de instructores, dota 
cidn de laboratorios de diagn6stico ripido, herramientas pa
ra trabajar en el campo y unidades mnviles. 

2.1.3. El Servicio Nacional de Fonraci6n de Mano de Obra (Ft40) 

ta formaci6n profesional no regular, tiene por objeto pro 
veer los conocimientos y habilidades zequeridos por los tra 
bajadores para la correcta ejecuci6n de las tareas corres 
pondientes a una determinada ocupaci6n. En el caso de la 
formaci6n profesional rural, las ocupaciones agropecuarias 
son las n.s inportantes, constituyendo el foco de atenci6n 
las tareas de producci6n y comercializaci6n, aunque tam 
bi~n existen otras ocupaciones no agropecuarias relaciona
das con alqunas actividades de procesamiento y manufactura 
(agroindustrias y artesanlas) y otras relacionadas con la 
provisi6n de servicios para la goblaci6n rural. 

El desarrollo de esta modalidad de capacitaci6n en el pafs 
cobra un significativo inpulso con la creaci6n del Servi -
cio Nacional de Formaci6n de Mano de Obra (FtMO) en 1972, 
en base al "Centro de Construcci6n de El Alto", am ven.a 
funcionando desde 1967 con el auspicio de USAID y la Cdma
ra de la Construcci6n de Bolivia. 

Su inportancia se pone de relieve si se tnma en cuenta que 
del tta.Lde la poblaci6n activa de Bolivia, se estme que 
un 70 po'- ciento es mano de obra no calificada, 20 por cien 
to es de formaci6n profesional empfrica y un 10 por ciento 
ha recibido formaci6n mediante cursos de capacitaci6n. A 

su vez, el mayor n&ero de trabajadores no calificados lo -
conforma el sector agropecuario que representa algo mtds del 
60%de la fuerza de trabajo del total del pafs. 
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FOM4 inici6 su funcionamiento regular en 1973 con el Centro 

de Santa Cruz ofreciendo cinco especialidades: televisi6n, 

carpinteria, metal-mecAnica, soldadura y agricultura. Des

de entonces, en sus diferentes Centros Departamentales, se 

han multiplicado cursos en especialidades de los sectores 

industrial y de servicios, concentrando sus esfuerzos de 
formaci6n en el sector urbano. 

Su acci6n en la formaci6n profesional rural ha alcanzado ni 

veles cuantitativos muy modestos; sin embargo, en lo cuali

tativo, los pocos cursos desarrollados alcanzaron pleno 6xi 

to, destac~ndose los de avicultura, manejo y reparaci6n de 

maquinaria aqrlcola, y lechera. El sector forestal es el 

mejor atendido en sus requerimientos do capacitaci6n a tra

vs de tres cursos permanentes oue ofrece con la Asistencia 

Tcnica Espafiola: 

- Afilado de hojas de sierra; la calificaci6n de operarios 

en esta esnecialidad considerada cam prioritaria por la 

C&nara Nacional Forestal, permite una producci6n sin de

fectos y reduce on gran medida la necesidad de importar 

esos elementos. 

- Tratamiento y secado de madera. 

- Nonwalizaci6n de puertas y ventanas. 

El pr6ximo afio (1984) se ccuplementarg con cursos sobre as 

pectos silviculturales y de reforestaci6n. 

Si bien su importancia cuantitativa por el wriento es mar

ginal, FrM ofrece excelentes condicicnes para constitufr
se en instituci6n clave con creciente participaci6n en la 

capacitaci6n agropecuaria, sobre todo si se llega a accio 

nes ooncertadas. 
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2.1.4. Instituto Nacional de Colonizaci6n (INC) 

los programas de colonizaci6n en el pats tienen un dcble pro
p6sito: aumentar la producci6n agropecuaria y redistribuir la 
poblaci6n rural aprovchando las disponibilidades espaciales 
y de recursos naturales del territorio boliviano, trasladando 
contlngentes humanos de las zonas de los valles y del altipla 
no con limitados recursos naturales, donde el minifunio ha 
disminuldo considerablemente los beneficios de la tierra, ha
cia las tierras con mayores perspectivas productivas y de ex
tensi6n suficiente para el desarrollo de actividades agroin -
dustriales. 

Con este objetivo, el Instituto Nacional de Colonizaci6n -en
tidad desoentralizada del NM- a partir de los afios 50 ha im 
pulsado importantes programas de colonizaci6n hacia las regio 
nes del Alto Beni, el Chapare y sobre todo a los llanos del 
Oriente donde ha surgido una agricultura moderna y con exce 
dentes para la exportaci6n, regiones en las crue existen cuan
tiosos recursos naturales susceotibles de ser utilizados Con 
programas adicionales de colon.zaci6n. 

En sus tareas el INC ha contaclo con la participaci6n de la -
Corporaci6n Boliviana de Fcaento y del Ministerio de Defensa, 
asS ccmo con la asistencia t~cnica y financiera de AID, BID, 
FAO y otros organismos internacionales. 

El bajo nivel de calificaci6n de la mano de obra agrfcola y 
el hecho de que nuchos agricultores y regiones especialise 
zan en ciertos productos que dependen de la, condiciones na
turales y de los mercados (por Ej. ganaderfa del valle, cul
tivos andlnos tradicionales, fruticultura, etc.), constitu 
yen una circunstancia especialmente relevante para la capaci 
taci6n en el caso de movimientos de poblaci6n entre zonas -
con condiciones ecol6gicas ITi diferentes, camo las oue co -

rresponde a los programas del INC. 
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Por estas consideraciones se concibe al Instituto Nacional 
de Colonizaci6n cco un organismo que debe estar estrecha
mente integrado en el Sistema de Capacitaci6n Agropecua 
rio. 

La capacitaci6n oportuna de los oolonos, scbre los culti 

vos y condiciones ecol6cricas de su nuevo habitat permite 
acelerar la puesta en marcha de la producci6n as! cocm dis 
minuir los altos Sndices de retorno a sus lugares de ori

gen observados en el pasado. Estos prop6sitos son los ob 
jetivos de los Centros de Preparaci6n y Awbientamiento de 
Colonos gue auspicia el INC. 

En este sentido, la planificaci6n de la capacitaci6n agro 
pecuaria tendria que incluir programas de entrenamiento 
relacionados con las necesidades del nuevo ambiente, y 
con la producci6n y la tecnolocra correspondiente, tanto 
en proyectos para modernizar al colono ya establecido, 
asf como para los nuevos provectos de colonizaci6n inclu
yedo la capacitaci6n de auellos contingentes de agricul 

tores, cue miqran temporalmente en zafras u otras tareas 
estacionales. 

2.1.5. Instituto Nacional de Cooperativas (INAICO) 

La acci6n educacional del movindento cooperativo tiende a 
la organizaci6n de estructuras productivas que, en el sec 
tor rural, nestran ser una alternativa v9lida para la ac 
tividad econ6mica de los pequefios agricultores. 

El movimiento cooperativo es famentado en el pafs, recidn 

en la d~cada del 60, pues se institucionaliza mediante la 
Ley General de Cooperativas cLctada el 13 de septienbre 

de 1958.
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Sabre la base de la Direcci6n Nacional de Cooperativas que in,
cialvente fue el organism oficial encargado del desarrollo 
del cooperatvimo, se crea en 1974 el Instituto Nacional de
Cooperativas (INUMx) organismcomo descentralizado del Minis 
terio de Tabajo. 

El INAIC, a travs de su Departamfento de Educaci6n Cooperati
va, cumple una funci6n de sensibilizaci6n del futuroempresa -
rio agrfoola en algunos aspectos de la gesti6n econm~ca de
las explotaciones agropecuarias, asl cam de capacitacidn t&
nica de los miembros integrantes de las cooperativas organiza
das.. 

Las aproximadwete 2.000 cooperativas registradas en el -
INALCO dan una idea de]. grado d desarrollo cuantitativo al -
canzado por el novlmento cooperativo en general, dentro del 
cual las cooperativas del sector rural tienen una representa
ci6n relativa del 40 por ciento. 

Sin embargo, en la confonmacl n nacional del fondo social
cooperativo la participaci6n dvl sector agropecuario 


es de s6
 
lo el 4,5 por ciento, 
 en tanto que la mayor concentraci6n de
 
capital con 
un 77 por ciento se da en el sector productivo

de servicios (Cooperativas de viviemda, 
 de ahorro y cr&ito,
 
transportes, electrificaci6n y tel~fonos), 
 correspondiendo
el resto a cooperativas especiales, artesanales y mineras.l/ 

Estos aspectos estran una distorsionada y contradictoria 
confo3iaci6n estructural, que acusa grandes diferencias de 
productividad, falta de medios y r ecursos, qu permitan la 
Implantaci6n de politicas adecuadas para lograr un cierto 
equillbrio, tanto de forma camo de intensidad, en el desarro 
lo del movimiento cooperativo agrope.cuario. 

l/ Datos del Departaento de Planificaci6n y Fiscalizacidn 
del INAUIO
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2.2. Instituciones Aut6nai'as 

Fste g-rrpo e'qtA constituflo ror ontilarles dlep,-vientes de las 
tres universlda-ies nua ops-ran en el rorrml.or! '"vbrle1 m '.eIb 
reno t'e Santa r-ruz, "an SiTVn rle Cochahaiva v %n Awr~isF de 

1a Daz. Lars activid-in-, de capacitacl~n en Pl cawi'o acvrope 

cuario se re~arrollan cx= partc~ le las -Finciones do,- inve-,ti
aaci6n y extensi&n de las re.-ectivas facultarles de ac~roUi 

por riedib do los rdiruientes centras

- Inritituto de Invcostirjaci6n 2'rrcxla "I'lVallecito" (MX'fl) 

- rhnresa Agrooecuaria '!El 'Pra@.o" (.UK;FM) 

- r-roc-ran1 de Cooperaci6n Tr4cnic-a Suiza CO IJ/CIFF (MRS5) 

- Proarama de Cbooeraci6n do la .undaci6n Ke11or. (U4'c). 

- Instituto de M~Arkulica (UMi'J). 

2.2.1. El Instituto de Tnve-stirraciones IN esMxrlcolasF V1ft' 

un centro de investiqaci6n, ex.-tensi6n y producci6n aqrlcola 

de la Facultad de Cienctas .?rlcolas d1e la Universid&r "In
briel PenA Moreno" dle :SanFta Cruz. 

Sus actividarles de extensi6n agricola est~n asociadas con 

los seis oro rainas cie investi.gaci6n que realiza en P-J. canm 

de la fitopatolocda :' el mnejoramitnto del frijol ,miaiz, fruti 

cultura (citricos, bananas y TiA), y'uca y pastos y forra 

jes. Fn el grea de sus investiqaciones presta cooneraci6n 

al IBT v a la rUniversidad depl leni. 

Han resultado niuy efectivos los cursos cortos de capacita 

ci6n que of-rece en oleoaricultura (una sr9nana), producci~n 

de frijol (quince dias), calihraci6n y aplicaci6n de nesti

cidas (dos dias en fines de semana) diricridos a agriculto 

res de la regi6n; olcxricultura para camperdnos del Chapare 

- 139 

http:rorrml.or


en remziplazo del cultivo de la coca, y mantmnimianto de macgui
naria acrr cola (una samana) Para trictoristas y iyudantes de 
tractoreq de las emresa- agrcolas. Los curmn; se dan en lag
amplias in-stalacione- del Instituto, con nrcticas de camo y
medios audiovisuales vrogram-dos. Aunque la demanda para es 
tos cursos es enorfre, el Instituto los proqrama s61o para gru
pos de 30 articipantes camo Tprmedjo. 

terece especial menci6n el curso de "Adiestramiento Campesino" 
en el que se hacen ver todos los programas del Tnstituto. Tie 
ne una duraci6n de dos meses, con horario coypleto, a cargo de 

seis esecialistas v cada curgo est4 procrama)do, p-n eneral, s6 
lo rara dos j6venes canpesinos que con seleccionados en las co 
munidades, Mn ra76n de disponer de dormitoriog-alhermues %On -
capacidad mixima de 4 oerconas, lo que sin erknrqo disonpn
 
de 64 Has. cultivfll1e3 r ra or cticas. 
 Los currsos ,on rsItui
tos y los rvirticipantes estudian 3 dlas de la sevna v tra}l 
jan en sus Oricticas los otros .3, con lo que oaqan el come 
dor. Este curso se repitq a lo larqo de todo el aFo, de wane
ra que ya se han capacitado en osta forma a 20 cmi'esinos. 

Para tenor una idea de la eficacia de estas actividaeF, basta 
r. mencionar que el centro est.- en.ayan3o con 300 vrariedades
 
de frijol y que en 1982 produjo 1.30.00 Kqs. de serilla. U 

rante -Imismo aio ha amoliado 
sus prgcticas do fruticultura
 
al cultivo y experimentaci6n de la pifia, haiendo canenzado 
con i00.000 plantacion-s. 

El entrenamiento que reciben los acyricultores por meiio de los 
cursos del Instituto, es imejorable. Sus limitaciones es 
tfn referidas a la inraestrictura -)ra internados y a la fal
ta de equipos m6viles para llevar sus rozqrairas al cao serxrn 
al principio de que "es m~s fAcil desplazar un tcnico que des 
plazar io0 aqricultores". Fsto so aplica, Tor ejmvplo, a la 
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necesidad de un equipo t6cnico para reparaciones ambulantes. 

de fumigadores. 

El Instituto tieme canacidad docente para dar aalquir curso 

dentro 	do sus seis programas de investigaci6n y, asimiwo po 

dria desarrollar un programia de capacitaci6n en agricultura 

general y otro de ganaderla en esf~ierzos conbinados con el 

centro 	ganadero "El Prado". 

2°2.2 	 TA Rrvresa Agropecuaria "Fl Prado" al irtual que el centro 

aqrtcola "El Vallecito" - del cual dista 14 Tr'i. sobre la ca 

rrp.tera al Tbrte es tarni~n un cpntro de investigaci6n apli

cada, de extensi6n al produ- tor y de producci6n aqropecuaria 

depediente de la Universidad "Gabriel Ren6 Moreno". 

En directa relaci6n con sus prcx-ras de investigaci6n y pro 

ducci6n, ofrece en la actualidad cuatro cursos de caoicita 

ci6n: 	 producci6n de ayes, producci6n do leche, projucci6n de 

cerdos 	e insa-inaci6n artificial. n-I forma alternativa, ofre 

ce un curso cada mes con duraci5n de una sanana, de rrxodo que 

cada uno de ellos se repite tres veces al ado. Tiene en pre 

paraci6n un programa de crianza y manejo de caballos y otro 

de peces con Cnfasis en el estudio de la carpa. 

Las caracteristicas Ae estos cursos son sirmilares a las del 

centro agricola "El Vallecito". Son uls pr~cticos que te6ri 

cos y se desarrollan en las modernas inctalciones de la gran 

ja, destac~ndose ne cuenta con la major instalaci6n pra 

producci6n de cerdos. Fl contenido qeneral de los cursos 

abarca manejo do cada proqrarna , sanidad y nutrici6n animal, 

a cargo de personal docente altamente calificado y especiali 

zado; los participntes: avicultores, productores, encargados 

de lecheria, galponeros, ordefiadores, oaones, etc. alcanzan a 

un orcnidio de 80 en cada programa. 
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, ,F tAminos calitativos, estos cursos han alcanzado miy hie
nos resultados, auinque cuantitativ;mente no cubren la dermtmxia 
efectiva. Para irradiar su acci6n al sector aqropecuario re
quiere de equinos TSviles y de un laboratorio de campo. 

2.2.3. E1 1 royecto de Cooperaci6n T~cnica Cuiza (OCP U) a la Uni 
versidad de San Sim6n de Cochabanha realiza investigaci6n pa
ra me-jorar tecnolo-TTa agricola, cursos de formraci6n de mecgni 
cos agricolas y extensi6n en el Area rural; lieva a cabo tam
bidn cursillos y demostraciones en tracci6n aninml y motriz, 
en coordinaci6n con otras instituciones. 

Los participantes, todos originarios del campo, una vez capa
citados regresma v organizan sus rropios tallares rurales en 
m cznica agricola con surespaldo de comunidad y de CIFMIA y 
son objeto de progrinas de seuimiento por parte del proyec
to. 

(X01F. presta adends asistencia tcnica a la planta lechera 
de C! para la capacitaci6n de los product.ores de leciq;; la 
asistencia tAcnica se imparte en aspectos econ6micos, nastos 
y forrajes, manejo del ganaao y de la lecerfa. 

La experiencia adquirida por este proyecto deberia ser apro
vechada .nara eipliar la asistencia tcnica a la facultad de 
agronamia de la U-ISS nara atender la demanda de capacitaci6n 
en el sector agropecuario del valle cochabambino. 

2,2.4. E1 Programa de Cooperaci6n de la bbndaci6n Kello a la Facul 
tad de Agronoma de la UISS, pramueve el desarrollo de las 
camunidades campesinas del 1 epartamento de Cochabaynba, cam 
una acci6n de proyecci6n de la Universidad mediante grupos
de trabajo de estudiantes que realizan investigaciones de 



cam 
po cam parte de su Pronia forma.ci6n a la vez que capacitan
al campesino y Dromocionrn a la camnnidad a trav~s del traba
jo Participativo. 
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2.2.5. 	Si bien la Universidad de La Paz no cuenta con una facultad 

de agroncmia, su labor de extensi6n al sector rural ha tenido 

lugar por intermedio del Instituto de flidrTulica que ofrece 

cursos esporldicos a productores, que requieren capacitaci6n 
en materia de manejo y mantenci6n de obras de regadlo. 

Por la utilidad y efectividad de sus programas de entrenamien 

to para incrementar la producci6n y coadyuvar al desarrollo 

acoropecuario del Corredor, consideramos a las inzrstituciones 

de este grupo ccro las organizaciones ms capace. Para res 

ponder a las necesidades de capacitaci6n en el sector, dada 

su potencial capacidad de rqcur os humanos y la estrecha aso

ciaci6n de sus actividades de extensi6n con los resultados de 

la investigac16n para la incorporaci6n de tecnologla s adecua

das.
 

Por estas consideraciones, de'erla tmarse en cuenta a estas 

instituciones como la base para el desarrollo y eytansi6n 

del sistema de capacitaci6n agropecuaria en el Corredor. 

2.3. Instituciones Particulares 

Fn este grupo se encuentra un nmero bastante considerable 

de instituciones, a pesar del escaso desarrollo de la educa

ci6n y capacitaci6n en el redio rural, con objetivos y carac 

teristicas diversos. 

Debe tenerse en cuenta, sin eWlarqo, que la mayor parte de 

ellas realizan actividades que no pueden ser consideradas co 

no capacitaci6n propiamente dicha, debido a la insuficiente 

duraci6n y el car~cter noco estructurado que tienen lU mis

may; se trata m~s bien de tareas de consolidaci6n o promo 

ci6n del cooperativismo y de difisi6n qeneral o reliiosa. 

Un menor n1mero desarrolla actividades vinculadas al efecti

vo desarrollo rural, otras realizan investiqaci6n y rr noci& 
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del carmesino, alaunas inrpulsan las artesanlas rurales y fi 
nalhente una estA especializada en la difusi6n de cursos de 



caDacitaci6n por radio. 

Una oolitica de frx-ento de la caoacitaci6n no formal dlee te 
ner en cuenta estas instituciones, ya cue crnstituyn grupos 
sociales que revelan una iniciativa y ima conciencia de supe 
raci6n tcnica y organizativa superior al prcmedio de los 
productores agrarios.Por otri parte, cuentan con recursos hu 
manos y materiales -instructores e intalaciones- que pueden 
facilitar la tarea de coordinaci6n que en alquna medida ya -
existe con organisms oficiales. 

Existen, por f1timo, alqunas mpresas comerciales que reali
zan entrenamiento con el objeto de capacitar a los producto
res en el uso de maqinarias y productos qulmicos; 6ste es 
un meydio muy utilizado por las empresas agroindustriales. 

3. CAPMACEP-Tv ICAl\ DIFER CIWES DE IAS PRI CIPAIES ',T)MjLTDDFS DE 
CAPACITAC1O PJRzM 

En este captulo se han identificao las orranizacicnes y proqra 
mas de capacitaci6n disponibles en el Area del rorreclor, se. han 
analizado los diferentes tinos de eantrenamierto quo r,. ofrocen 
para satisfacer necesidades do aricultes yevpleadores y se ha 
provisto un juicio del valor de los oroaravos ofrecidos. Fn la 
descripci6n y anlisis efectuados so am deFirfido las caracteris 
ticas de las princinales modalidades de capacitaci6n rural no 
formal, que a zmanera de resumen Pasamos a destacar. 

3.1. La formaci6n nrofesional no requlai. quo conmrende aquellas 
acciones que ti-nen nor objeto provee.r los conocimientos y 
habilidades requeridos por los trabajadores rara la correc
ta ejecuci6n de las tareas corresnondientes a determinauna 
da ocupaci6n. 
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En este senticb, se ha resaltado que dentro de las activida 
des rurales, las t-areas relacionidas con la producci6n y co 
mercializaci6n de los nroductos aqrorecuarios las misson 
importantes y nor lo tanto deben constituir el foco de aten 
ci6n de los proqramas de capacitaci6n con el objetivo de au 
mentar la productividal y el increso. Tambi~n son parte 
del conjunto de actividades rurales otras o.uoaciones no 
agrorecuarias relacionadas con la provisi6n de servicios a 
la poblaci6n rural (construcciones rurales: albafi'les, c3.
pinteros, electricistas, etc.,- tran.portes: choferes, mec9
nicos, etc.) y almnas actividades de procesami.nto y manu
factura (aqroindustrias y artesanla rural). 

Esta modalidad tiende en general a la difusi6n de prgcticas 
relacionadas con el progreso t~cnico dil agro, en el enten
dido de que los m~todos nxmornos son ms eficaces que los 
tradicionales, por ejeMplo, la mecanizaci6n de la aqricultu 

ra. 

En esta modalidad de cayacitaci6n, dentro del pals se ha 
identificado al Servicio lacional de Tormaci6n de Maino do 

Obra (T%)) ccro la entidad m~s representativa. 

3.2. 	 La extensi6n agropecuaria aventaia a la ca3ificaci6n y for
mnci6n profesional raral en cuanto emrarca uno o varias in
novaciones en contexto ms amplio cjue incliynun 	 por diver
sos 	m4.todos: 

i) 	 La caacidad de evaluar el posible efecto de alqunos 

ca-.ios mediante e. .:onocirieOnto de la TDlanificaci6n. 

ii) la transferencia de tecnologlas especificas median -
te 	asistencia tcnica. 
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iii) la organizaci6n de rrupos de nroducci6n y cayercia
lizaci6n de oroductoq acropecuarios. 

iv) 	 la ayuda crediticia imeiante el sistema de cr6ditos 

sunervisados. 

La extensi6n agropecuaria alcanza sus mejores resultados 
cuando estA directamnnte asociada a la labor de investiga

ci6n. 

Se consideran instituciones tipos dentro de esta nolaiidal 
al IPA, al centro aqrlcola "Fl VAllecito" y al centro gana 
dero "El Prado". 

3.3. Fl desarrollo de la cmunidad proporciona canacitaci6n para 
loqrar la participaci6n poolar mediante la ayuda mitua. 

Promiueve proyectos especlficos de Trejorsmpiento Oe la infra
es'tructura f1sica, econ&nica y social, caoacitando al ca,'e 
sino en diversas ocupaciones y tarocs relacionadas con el 
desarrollo canunal. 

El modelo nacional de instituci6n en esta modalidad de oa
pacitaci6n rural no formal, lo consfituye el Servicio lacio 
nal Oe Desarrollo de Ca'muidades. 

El Cuadro to. 45 al establecer una ccaparaci6n entre estos 
sistems de capacitacin nos permite visualizar el amplio 
espectro do! actividades que se necesita cubrir en el sec 
tor 	agropecuario, a la vez que identificar alqunas caracte 
risticas diferencLales en cuanto a sus Particip-ntes y ob
jetivos especlficos. 
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CUADRO No 45 

CCHARCICiU DE I.AS PRINCIPALES MC)DAIDADES DE CPACIThCIWd 1GPECJARIA 

SISEMAS NO FOR4MLIS CLIMMTIii OBJETIVOS INSTrITCICNES 

Cbjetivo rn 5n: 
productividad y 

aunrentar 
los ingre

la 
sos 

Sujetos d~e capacitaci6n Er, los qim hace 6nfasis TIPO 

r MESIQ4 IASRCOLK Productores agropecua-

rios, organizarido a -

los paquefos agriculto 

Difusi6n del canbio tec-

nol6gicn en la actividad 

agropecuaria. 

Servicios de eaten

ci6n del IBTA, t-an

tro agr~ cola '"El '-A 

res. llecito", oantro ga

nadero "El Prado'. 
I-...etc. 

FURATMQa PROESIQ4iAL 	 Trabaj adores de todas M1-jorar ocDacicnes y ta FCMl, IERCO, Pra-.cto 
las actividades rurales, reas especificas, tradi- COIEU/CIF E5vti~ss, 
exoepto servicios. cionales o modernas. etc. 

DEAR~JWDE IA CttfUIJMAD L9deres canpesinos 	 Mejorar la infraestructu- Servicia Nadional de 

ra fisica,ecncnica o so- Lesarrollo de la Ckru 

cial para posibilitar la nidad (SNDC) , CIPCI, 
ncx5ernzac3.dn y otros can Fundaci~n 1Ka1og/UMM 

bios sociales. etc. 

http:ncx5ernzac3.dn
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CAPITOIM VI 

B-SES PARA UN PLAN DE CAPACITACICN ECU WI
 

IV EL CORFEDOP
 

(Formato General) 

Del anflisis de los problemas que afectan a la poblaci6n econ6mica 

nente activa del area rural del Corredor, se concluye cue la falta 
-de entrenamiento de los pequenos agricultores y del personal de 

las agroindustrias deternina en alto .rado su baja productividad e 

ingreso, Iipidiendo el desarrollo econdrico-social de la regi6n. 

Esta situaci6n plantea la urgente necesidad de rejorar cualitativa 

mnte la oferta de la mano de obra disponible, ccm parte del con

junto de instrumentos de politicas que tiendan a increnientar la 

producci6n agropecuaria y agroindustrial. 

El plan de capacitaci6n de _ s recursos humanos rurales del Corre 

dor, a elaborarse con ese fin, deberd amldarse a las caracterls

ticas especificas de la regi6n identificadas por el Estudio y con 

sideradas elerrentos bdsicos para la configuraci6n de un formato 

6ptimo.
 

Tales caracterfsticas tienen relaci6n con la actividad agrcpecua

ria de la zona;la evaluaci6n de las tareas de extensi6n y capaci

taci6hn que se llevan a cabo en la actualidm.les neoasidades y pro 

blemas de los pequelios productores y empleadores, sus actitudes y 

espectativas frente a los programas de capacitaci6n, etc. ;y cuya 

incidencia en modalidades propios de capacitaci6n debe ser tamada 

en cuenta por la planificaci6n: 

1. Dispersi6n goc fica de Ios ,tLf S oductores campesios 

-El prcblema estructural derivado de la gran dispersi6n de la 

poblaci6n rural del Corredor es el factor mSs limitante para 

la accesibilidad de los pequefios agricultores a los programs 

de capacitaci6n, resultando muy diflcil que puedan ausentarse 

por perfodos prolongados de sus lugares de trabajo. 
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Por lo tanto el plan debe considerar en prirer lugar esta carac
terfstica y la soluci6n de este problea podrfa consistir en.
 
a) el desarrollo de sistemas de forr 
 cidn o caacitag€i m6viles 

e itinerantes que lleguen a las greas de produccidn mediante 
uhidades nviles que cuenten con talleres, laboratorios de -
caMxpo, equipos e instructores especialhente preparados y con 
una integrada vivencia de la realidad rural y de sus proble 
ms peculiares. 

Estos programs se llevarfan a cabo en las mismas ccmunidades 
rurales donde la granja o la parcela del pequanio productor 

los lugares apropiadossean para el trabajo demostrativo. 

b) 1_ canalizaci6n de su acci6n a trays de los sidicatos, aso-
Ciaciones de trabajadores y 'cooperativas, para concentrar geo
gr~fica y terporalTente las actividades de los agentes de capa
citaci6n rural, tanto en el entrenamiento o formaci6n de los 
propios dirigentes de estas organizaciones caupesinas ccm la 
do los trabajadores o cooperados. 

c) ]L nuclearizaci6n de laacein._3' apacitacin; la capacita -

ci6n m6vil manteniendo el principio de nuclearizaci n rural 
permitirla adeis que los equipos de entrenamiento abarquen -
las viviendas aisladas de los pequefios product6res dentro de 
un radio de acci6n, integr(Indolos a planes concretos de desa -
rrollo de la ccvunidad. Este sistema facilita el uso intensi
vo y compartido de espacios especializados y tiempos disefiados 
en escala de un ndcleo central para llegar asf a otres cdlulas;
permite utJ.lizar un mrnor ndimro de equipos, materiales e ins
tructores a la vez que atender una. myor poblaci6n territorial 
de las cammidades. 

la concepci6n espaciai estS en un territorio geogr~fico adecua 
do a las necesidacs de la comunidad a la que llegue la acci~n
de la capacitaci6n nuclearizada, estructura-Imnte m6vil y que
optimice sistemas de teleducacidn, radio y otros servicios de 
entrenamiento itario. 
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Dentro de esta concepci6n se deberfa estudiar la posibili 

dad de establecer una red de centros de capacitaci6n distri
 

buldos regionalm.nte de acuerdo con las necesidades de cada
 
zona y aprovechando la infraestructura existente. En estos
 

centros se habilitaran nc-delos operacionales d derrrstra 
ci6n de actividades necesarias de ejemrplificer en la locali 
dad tales caro producci6n lachera, avfcola, sanidad vegetal 

y/o animal, arrcrlo de rnaqineria, etc. 

2. Elevada tesa d, eunalfabetismo de !a poblaci6n rural 

En seguido lugar debe cor3iderarse que la mayor parte de los 
trabajadores .urales son analfabetos que, sin errbargo, han ad
quirido ciertas calificaciones erpfricas, en las que el siste
ma educacional forrmil ha con tribu.Tdo muy poco. 

En pi-anTidio qzneral para el (brredor, la cuarta parte de la po 
blaci6n mayor do 15 ahos e analfabeta absoluta, correspondien 
do los rwaycres .rini a 6 y 15 do Cocha002 los estratos (Dpto. 
bamba) ccn mirs c5ol 50% de analfabeti-o. 76n estos altos fndi 

ces de analfzbtisirD nsultan sub estimados si se toainn en 
cuenta los resultados negativos de la aplicaci6n al azar de 
pruebas realizadas drunzto el estudio para medir el grado de 
alfabetizacidn, en paxsonas que declararcn haber ccppletado 
el ciclo do esencnza h~sicao 

Este aspecto. considara~no el volnen de poblaci6n inplicado, 
resulta el mns .ipcrtainte al ccnsiderar programas de moderni
zaci6n d Ia agricultura trad-icional, los que necesariamente 
debercn incluir el cmconante de alfabetizaci~n funcional. 

3. Dificultades de coniunicaci~n idiomStica 

A jo. dos factores anterioies se suman las dificultades de 
ccmunicaci6n idiomtica qu& prevalecen en algunas &reas rura 
les del (brredor. Ast tenemos el caso de los estratos 6 y
 
15 en el Dpto. de Cochaabcya, donde el 40%de los pequelios 
agricultores no habian espool y donde gran parte do la po 

blaci6n carp-s:ina qw-chua clue habla espafiol ccmo segundo idio 

ma, l haze con dificultad. 
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Sin embargo, a nivel total del Corredor el 90% de la pablaci6n
habla espafiol, correspondiendo un 41% a personas que usan ex 
clusivamente este idicma y un 49% a personas quo 1o hablan jun 
to a una lengua nativra, evidenciando la penetraci6n cada vez 
mayor del idima espafiol. 

las caracterfsticas idiomrticas y las preferencias de idima 

para los cursos dc- capcicitacidn en el Cbrredor, establecidas 
con detalle en el estudio, ccnstituyen pues otro elemento bgsi 
co a ser considerado en la planificaci6n. 

4. Caracteristicas propias de los procesos biol6gicos 

A nivel de pequefios productores - en todos los estratos del Co 
rredor - las diferentes tareas de la actividad agropecuaria son 
realizadas por las mismas personas lo larc.i de todo el afio,a 
en una secuencia ter4pora! escalonada deterinada por ls diver-
SOS factores naturales. Esta secuencia teimoral explica la re
lativa falta de divisi6n del trabajo entre los pequeiNos produc
tores de la regi6n, quienes s6lo adquieren cierta habilidad a 
trav~s de la repetici6n de sus tareas en el curso dr varios -
anos. 

Por lo tanto, a los efectos demostrativos y didcticos, los for 
matos para la capacitaci6n de la actividad agropecuaria deberin 
amoldarse a las caracteristicas propias de los procesos biol6qi= 
gos mediante "m6dulos" para asegurar una ensefianza prictica de 
procesos que necesitan para ccaplementarse de por lo menos un 
afio agrfcola o m~s. 
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5. Caracteristicas regionales y tipos de programs 

El excedente o dficit de la mano de obra, la disponibilidad o 

escasez de tierras cultivables, el uso de tecnologlas tradicio 

nales o modernas, son factores que configuran caracteristicas 

regionales en el Corredor que tambign deben ser tcmadas en 
cuenta por las estratkgias de capacitaci6n. 

AsI, algunos de los problemas que se presentan en el sector 

agropecuario del Corredor - lento crecimiento del valor del 

producto agropecuario, r-ducida productividad de la mano de 
obra y bajo ingreso de una gran parte de las familias campesi

nas - se acent~an mds en grandes nrcleos de poblaci6n que habi 

tan los estratos 6, 7, 8, 13, 14 y 15 (Valles cerrados y Yun 

gas de La Paz y Cwclhbarmba) donde predarnia una aqricultura de 

subsistencia o poco comercial, con tocnologfas tradicionales. 

En estas regiones se concentra el grueso de la poblaci6n rural, 

del subempleo y del probleai minifundiario, sin contar con pro 
gramas nasivos y concentralos de farento y ayuda. 

En cambio, en los estratos 16, 17, 18 y 19 (Llanos del Orien 

te) ha surgido una agricultura rns ir derna con tendencia a la 

exportaci6n. Este sector mderno de reciente desarrollo, con

centrado sobre todo en el estrato 16 (Llanos de Santa Cruz), 

ha contribuido a un crecimiento considerable de la producci6n 

de cafia de azfcar, arroz, algod6n, mafz y de la avicultura y 

ganaderla bovina para carne. Esta zona, donde existen anplios 

recursos naturales susceptibles do ser utilizados con progra 

mas de colonizaci6n, s6lo ocupa al 6 por ciento de la pobla 

ci6n econmicarente activa agropecuaria. 

El excedente de la fuerza de trabajo se estima en un 40 por 

ciento en los estratos del Departamento de La Paz, en un 18 
por ciento en los valles do Cochabamrba y se transforma en un 

dficit o escasez de mano de obra en el Oriente. 
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En atenci6n a esta situaci6n, los programas de capacitaci6n en ca 
da una de las regiones tendrfan las sicnuientes caracterf sticas: 

En los estratos 13 y 14 (Valles cerrados y Nor Yungas de La Paz) 
donde existe un notorio excedente laboral en las Areas rurales, 
el conjunto de polfticas debiera tender al mejor uso de la fuer 
za de trabajo de aquellos grupos de campesinos que tienen tierra, 
aunque sea en pequer'a cantidad, para aumentar la productividad 
tanto de la tierra cam del trabajo, a travs de tecnologfas m 
dernas: fertilizantes, pesticidas, mejores semillas, nejoramiento 
de las razas y del manejo ganadero, etc. 

En la regi6n cmprendida por los estratos 6, 7, 8 y 15 (Valles y 
Yungas de Cochabanba y Valles del Nbrte de Santa Cruz) con mejo
res recursos naturales y en donde tambi6n prednina la pequefia
 
propiedad, la tecnologfa debiera estar orientada a conseguir un
 
increnento de la productividad de 
 la tierra y al dosarrollo del
 
uso de maquinarias e implementos nodernos accesibles 
a famlias
 
canpesinas con ingresos reducidos.
 

Por otra parte, en estas dos regiones, debieran disehiarse forma
tos para diversificar las actividades agropecuarias de. los peque 
fios productores en 6pocas de desocupaci6n estacional o de poco
trabajo, tales cam la producci6n de queso y mantequilla en pe 
guefia escala, la crianza de ganado nenor, apicultura, etc.; asf 
cam para motivar y capacitar a los pobladores aue no poseen tie 
rras para colonizar regiones con mejores posibilidades. 

En la regi6n dc las tierras tropicales m~s bajas - estratos 16, 
17, 18 y 19  las politicas debieran enfocarse tanto en el apo
yo y expansi6n del proceso colonizador, rmo en el increnrento 
del &ea cuiltivada. 
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En este caso, la tecnologa y la capacitaci6n, de acuerdo con 

la antiguedad del proceso de colonizaci6n, debiera considerar 

la adaptaci6n del colono, la apertura de tierras, la selec 

ci6n de cultivos, cria de ganado y la caoercializaci6n de la 

producci6n, hasta llegar a la etapa de mantener y mejorar la 

productividad de la tierra y de nucanizar el proceso producti 

VO. 

6. Requisitos complementarios de la capacitaci6n 

Para incremntar la producci6n, a la vez que mejorar el nivel 

y la distribuci6n del ingreso en el sector agropecuario, se 

ria necesario dirigir la acc.i6n de capacitaci6n preferentemen 

to al sector de los pe.ueios agricultores, vale decir mejorar 

sustancialmente los esfuerzos y recursos en relaci6n con los 

que se orientan al sector empresarial; pensando en t&nMinos 

de capacitaci6n nasiva o en prograns dirigidos a grandes sec 

tores del 6rea rural. 

En la evaluaci6n institucional efectuada en el Capitulo V se 

ha establecido aue la labor de investigaci6n y extensi6n agro 

pecuaria ha alcanzado los resultados m~s positivos, a la vez 

que la acci6n de desarrollo de la c~munidad ha resultado muy 

eficaz en la motivaci6n de la ccmunidad para el cambio. 

Sin embargo, se ha visto tambi6n que la capacitaci6n es s6lo 

uno de los instrumentos de las politicas de desarrollo rural y 

que su acci6n se ve sriamnte frenada cuando faltan los cumple 

mentos indispensables para llevar a cabo los procesos de cam 

bio deseados. 

Por lo taito, dada la situaci6n existente, se requeriria adop

tar paqcuetes de politicas de capacitaci6n que persiguieran en 

forma conjunta: 
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- establecer una estructura institucional eficientc con recursos 
humanos debidamiente preparados (planificaci6n del sistema de -
capacitaci6n y entrenamiento de sus instructores). 

- inaorporar tecnoloa-as adecuadas (investigaci6n) 

- difundir el carbio tecnol6gico (capacitaci6n) 

- orcranizar el cambio (organizaci6n campesina, cr ditos, coope
rativas, etc.). 

7. Cuantificaci6n de las necesidades de capacitaci6n 

La situaci6n actual en materia de capacitaci6n de la mano de 
obra rural, s6lo puede ser objeto de estimaciones muy generales 
y sin mayor precisi6n. Una primra aproxlmaci6n de las necesi
dades de capacitaci6n estarla dada por un estudio de la estruc
tura de la demanda ocupacional en el sector agropecuario del Co 
rredor, en base a la estimaci6n del uso de la tierra y la dota
ci6n de animales, ccmplementado con la estimaci6n de los reque
rimientos de capacitaci6n de los proyectos de desarrollo agrope 
cuario en la regi6n,
 

En consecuencia, se reccaienda la realizaci6n del meiicionado es 
tudio para contar idealmente con informaci6n desagregada acerca 
de la demanda potencial y poder establecer el nnnto o volruen -
del esfuerzo por realizar en materia de canacitaci6n. 

8. Organizaciones ms capaces para proveer los proramas nms indis
pensables
 

Para satisfacer las necesidades de capacitaci6n en el sector agro
pecuario del Corredor, de acuerdo con los objetivos qenerales de 
mjorar la producci6n y los niveles de inqreso de los productores, 
se requeriri ooncertar las acciones de las principales agencias de 
capacitaci6n rural haci6ndolas complenentarias y no ccmpetitivas, 
a medida que se vayan definiendo campos de atenci6n m~s concentra
dos y diferenciados. 
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En el cuadro No. 46 se proponen algunas cauWlnacones que to

man en cumita las diferentes caracterfsticas y canpo de espe

cializaci6n d las instituciones y el potencial crecimiento 

de sus actividades. 

Asi, por ejemplo, para modernizar el sector tradicional de 

los Valles Cerrados de La Paz (Estrato .'.3) se lograrfan mejor 

los objetivos propuestos si a partir de proyectos de desarro

lio rural mfs integrados, el Servicio Nacional de Desarrollo 

de la Comunidad SNDC organizara las antiguas camunidades e hi 

ciera una labor de motivaci6n o sensibilizaci6n para los cam

bios propuestos realizando masivos programas de alfabetiza 

ci6n funcional en estrecha coordinaci6n con ERBOL; si los ser 

vicios de extensi6n aplicaran y evaluaran los canbios en los 

cultivos anuales y en el manejo de la ganaderia mayor coam di 

fusi6n do la investigaci6n del IBTA y si, por su parte, FCMO 

concentrara sus actividades especificas relacionadas con la 

lecherfa y ganaderla menor. 
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4 aCM=i~ No. 46. 
APFAS IDE ~CEMTRACIM MRTTLEICN~ALE,FTRE O1GANIZCINEsSM0 CpACS
 

PAPA MENDR IAS NESIADS DE CAPACITACIMt EN EL
 
CflRREMR 

PIA E UENMDE 
PRG PAMS Y AcMUrI ES 

rAEflc~ 
towraw emce~ai del - ?"btivaci6n para el caitio, orgranizaci,6n d.2T r~ci carmnidad Y alfabetizaci6n funci6nal. la SD y EDCfl(Valles Cerrados 

de la Paz-Estrato 13 CaltiVos anuales:Nor Yungas de La Paz - Estrato 14) 
cereales,, hortalizas y 3apas 

Inrset d a rducd de cut-
- cultivos industriales: cafg-%frutales .Criara BAde bovinos de carne. 

vOs claves Y ReJOrandento de SU ccater cializaci6n (investigaci6n, externsi6F, 
Lecherfa, ganaderfa Irenor; crianza. de ovi los,

insrno0s, cerdos, avicuitura, apicultura,1zdito y crercializaci6n) etc. 
- Manejo .- FMtbl aqua de rieco v forestaci6n 

TZO y MMModernzaci6ndeml qgritor - !Mtivaci,5n para, carrbios pxroEx. - -S, organiza -L - A cucnal1n 
I (ValleS Oerrados de Cochbiba: Estra- d 

el canunidad y Prograrras acelera&,s SNDC y Radiolaeiai~fninlto 6 
- Cultivos penrianentes:7a.Lles del Norte de Cochakbba: cultivos indumtriales. 

trato 7* 
Es- Conserverfa agroirn1ustrial. Control de plagas 

SnRfe 
IBM y LMSY enfenredades.Valaes del Norte de Santa Cruz Es-

erianza de bov:(nos de carne. 
-~iiatrato 8* cr- CtaUiay esru. Infonnaci6n brcr~lito.Sud~ Yungras de Cochabba: Estrato, 15) M;3nejo y comrevaci~ri de xNt-Uriaagrfoola (iJnbuyenido tractores). Fc y

Mb COMMdem i zaci6n pr oduct i - ide l os cul -tivos y de la qanad-c-~, L c e f , g n d r a n oaae~amnry v s i gys Vde insumos v de Prcicticas rudernas) 
ieoyf- o 

I! 



CE7DW No. 46 

(Omtimiacidn) 

AIMAS DE ~~ 
DE 

Z 
... "CAPACMAIMN MAs nISPI L D 

PRORMS YACTIVADES CAPACrrCEN 

Sector moderno del Oriente 
(Llanos de Sta. Cruz: Estrato 16 

anos del a , Santa Cruz 
Estrato 17 
Llanos del Chaco, Ciua.: Estrato 18 
Llanos del Chaco, Tarija:Estrato 19) 
Prograias de capacitaci6n de la agri-
cultura cmercal (a nivel de cbreros, 
mandos nedios y empresarial). 

Programas para ndernizar al colono es 
tablecido y peauef.os agricultores del 
Or3nte. 

Programas de capacitacidn en la agro -indust ri a.. ... 

-

-

-

Adcninitracin de empresas agrcpA-carias. Cpnacita-
ci6n en aspectos eccni&cos. Iiftensificaci&, de la 
explotaci6n anadera y avicola.-'-7Prcticas de produc 
ci6n y ccxercializaci6n agropeciariA (stanxdrkn.aciG
de calldad, eaqe, etc.) 

Cultivos permanentes. Cultivos imdustrialer (fruta-
les, oleaginosas, algod6n, cafia de az5car, tabaco).
Labores culturales de deshiezbe, :f-umigacin - mwine
jo de !nquinas. Control .de plags y enfe nedades. 

Pastos y forrajes. Manejo del ganz4_o lecara 
Cultivo de oleaginosas. Almentcs balan eadr'q. 'Cn 
plemento de alirentos concentrados. Reforestaci&.

..o 

MGM (El Prado 
y el Vallecito) 

IBM, CIAT, 
El Vallecito. 

El Prado, IA 
y EMtD 

Programas de entrenanento para cose-
chadores 

- Entrenaiento de cosechadores de cafia de azdc.c y al 
god6n,- manejo y nanten.miento de cosechaioras, orga-= 
nizaci6n dei trabajo. ...... 

INC, SNDC y 



APE1AS DE CXCE~Rcion 

DEE 
Prograixas ixra nuevos colonos 

(a ltai acaiis; in8tala-

cicj es y sexihifs isics) 


Prog aa de fortalecinmienix, de laC zac aori c tr 
(En todos los estratios del Corredor) 

CEMDIM No. 46 
(Contlnuaci~i) 

rejlaci6n a la adaptaci&~ a nuevas -En 

ccnicio
Xnes ecxl6gicas: 
Construwcies y carpinterfr con nateriales del'
lugar. Cornfeccjin de nuevas ropas y preparaci6nde. alirrento. Capacitani&n Para la tala de bos -qUes, dlestrcrque y nivelac±in de tierras. Capta.ci6n *deagua Potable, constrtici6n de pozos y
letrinas. 

-En relaci6n con la p1'3ducoJ6flr teaflolcgfa y co -nircializaci6n: 
Nuevos cultivos. dy sFni
.lJas y razas cl anima2.Le. Control depesteszilezas. Fe-ttilizacjdn. yutilizadj& de maquinaria. Cria2a, de ayes y gTanusto. Imanenci6n d7machtes6, arados, hachas y sierras.. Constru6 -
cidn dcr camnoo Y Puentes-elnuevo madia anbiente. 

C rcializaci~h en 

o er i asCoozraidasltcc pr oo e a j, y d sa r l o e laI 

~,Ac 
j SDy 

LSD
Th'cr y Fc 

.I ) D e 

pricans 

perativism
desa=01oldey 

la cacminidad. 
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ANEXO 1 

'GUIA DE INT'U~tE EEDUCPCIWN NO FOIM@L 

(X4 'ACTIVIDDES'DE CPAC"TTCN 

EEL SECIO RURAL DEL CORREDO 



CzJIN DE DISTMUCIMNES DE FTACACICT NO FOWSL 

CON AUTIVI1NADES DE CAP.CMIACICN aT EL 

SOT I=R PUPPL DEL COP.REDOP 

INSTITUCI@MES ACTIVIMFlDES PFPqSMC!tL CP-ATADO DIPEIN 

I. O-TrANIS 9S CCa SFE 

EN LA PAZ 

M 

4 

A. ]TITUCIE PUBLICAS 

1. Instituto Boliviano de 

Tecnologa Aqropecuaria 

(IBTA) 

Investiqaci6n y exten 

si6n agricola v pecua 

ria, capacitaci6n t&c 

nica en caiunidades -

rurales. 

496 funcionarios- ingenie-

ros agr6namos, peritos agr6 

nacos, pr~cticos agr~colas, 

auluicts, tractoristas, peo 

nes y personal de apoyo. 

Oficina Cantral: 

Av. Camac o 14-17 

Tel. 3598)6 
Of. Regionales: 

En los 9 )epart-i 

irentos. 

o 
0 

2. Servicio Nacional de De 

sarrollo de la C'mni-

dad (SNDC) 

re-arrollo integral -

de la amunidad, alfa 

betizaci6n, capacita-
ci6n de lideres care 

229 trabajadores de la cmu 

nidad y apoyo de maestros -

rurales. 

Oficina C ntr.-: 

Av. Ecuad-r 2186 

Tel. 373359 
Of. Peaioiales: 

M 

tj 

sinos, organizaci6n, 

praraci6n de la muier 
c~)sina, ccoperat!

- --

Cochabamba, San 

ta Cruz, ucre. 



flq ia,-- AA=IDES PEPC(IINL Otr~rLm n DnUIR (V 

3. Srxvicio Nacional de For 
maci6n de ,'ano de Obra 
(MAO) 

'orbaci6norofesional 

de mano de obra cali-
ficada nara los secto 

10n instruct s: ingenie 

ros, t cnicos superiores y 
peritos agricolas (10%) 

Of. Centr ii: 
Av. Arce 2180 
Tel. 328964 

res industrial, cqro- Casilla- 288 
pecuario v ee servi- Of. pegionalese: 
cios. 

En los 9 Departs 

mentos. 

4. Instituto .acional de Co 
lonizaci6n (lC) 

Capacitaci6n de colo-
nos sobre nuevos cub-

361 funcionarios del I.N.C 
y de los centros de ambien 

Of. Central 
Jurn esq. Inda

tivos y adaotaci6n a taci6n de colonos. Incluve buro. 
nuevas condiciones - 20 profesionales top6gra- Tel. 32769) 
eco]6cicas, entrena-- fos v acr6ncmos mue traba- 327293 
n'iento v apovo en o- jan en el camno. Casilla: 4786 
bras de desarrollo de 

la camnidad. 



INSTMTCIUFS A=rIVITRADES PEPSCW\L W.?ITI7-O DLTCXION 

5. Instituto Nacional de rtrento a la produc- 40 ingenieros t6cnico-pecua Of. Centril: 

Fcaento Ianero (InUL) ci6n v exolotaci6n - rios, instructores, oerso- Av. Arce 142 

lanera: alpaca y lla nal de apovo. Tel. 355634 

ma, protecci6n a la Casilla: L32 

victTa- capacitaci6n 

laboral en el sector 

pecuario. Desarrollo 

integral en el grea 

rural (actividades -
Cdesde la cria hasta 

la industrializaci6n) 

6. Instituto Nacional de Orcranizaci6n v admi- 150 Instructores Of. Centr3l'-

Cooperativas (JIVICO) nistraci6n de empre- Calle Potsf s/h. 

sas cooperativas- ca Tel. 374356 

pacitaci6n de lideres Of. Pegioiales y 

para el cooperativis- Zonales: 
oo. en todo el pa s 



INSTIr3CIrva NTID:nDs PE'C'L CTD DIRFIO. 

7. DeDartampnto de Ens!2n 

za e Investigaci6n el 
MTinisterio de Previsi6n 

Social y Salud P-6blica. 
Unidad S-lnitaria de La 

Paz 

Desarrolla programas de 

actualizaci6n y t-cifi 
caci6n en el canno de 
la Salud. Cursos de ca 
pacitaci6n en sanidad 

pffblica rural para tra 

15 t&cnicos salubristas y 
nutricionistas. 

W. Marir-cai San 

ta Cruz, djf'I.
cio Loteria Na-

cional. 

Tel. 375477 

bajadores de salud. 

8. 2'inisterio de Defensa 
Nacional 

-Actividades de capacita 
ci6n en proyectos espe-

ingenieros, t6cnicos y 
oficiales de las FF'. A. 

Of. 

Av. 

Centcal. 

20 da Octn-
cificos de desarrollo V 
capacitaci6n Dara ta-

bre esq. 

lazar. 

P. Sa

reas acrcolas y diver- Tel. 377L35 
sas obras de infraes- -
tructura rural, maouina 

ria agrcola y alfabeti 

zaci6n. 



rIiCINES .C]TI..IDAIDFS PEPSCL CM)mAnTDO DIFICUCI 

9. Instituto Boliviano del 

Aprendcizaje (IBA) 

Desarrolla nroaramas 

de alfabetizaci6n y 

capacitaci6n laboral 

de adultos. 

180 profesores e instructo-

res en diversas iaterias de 

capacitaci6n laboral, con-

centrados en Ereas urbanas. 

Min. Educaci6n 

Plaza Venezue. a 

Fdif. Lazarte 

Tel. 373283 

10. Corporaci6n de Desarro-

lo de La Paz 

(CORDEPAZ) 

Capacitaci6n en acti-

vidades acrcolas y 

pecuarias dentro de 

Provectos de Desarro 

lo especificos. 

10 ingenieros civiles, agr6 

nmos, tcnicos acgfcolas. 

Of. Central: 

Av. Arce esq. 

Pinilla. 

Tel. 360474 

B. INSTITUCICMS AUMT NS 

1. Instituto de Hidrgulica 

Universidad Mayor de 

San Andr6s 

Cursos eventuales de 

caoacitaci6n en mane-

jo v mantenci6n de 

obras de regadio. 

8 ingenieros civiles sani-

tarios. 

Canwo Unive-r

sitario de Co 

ta Cota. 



INSTMI .TC!I 3 

C. INSTIUCIONES PARTICLFEAS 
1. Federac-i6n Nacional de 

Coopvrativas 11gropecua-
rias de Bolivia 

(r ~ncB) 

O 2. ederaci6n Nacional de 
Coperativas de - horro 
v dito (FErsr.) 

3. Centro Nacional de porrja-
ci6n Integral 

(CEFI) 

WI1T,,=,AES 

Capacitaci6n en orcani-
zaci6n v administraci6n 
de cooperativas acgroe 
cuarias y capacitaci6n 

de lderes para el de
sarrollo agropecuario" 

Caoacitaci6n en organi-
zaci6n y afinistraci6n 

coolperativa. 

Caacitaci6n laboral, 
artes y oficios, coope.-
rativismo, desarrollo -

rural. 

PcPmq0NWL wCsMfrxO 

iP Instructores en coopera 
.tivisno agropecuario y tc 
nicos. 

15 Instructores en coope-

rativinmo, licenciados en 

econacna y administraci6n. 

44 instructores, profeso-
res rurales, sector indus 
trial, artesanal v de ser 

vicios. 

DIREcCImN--

Calle Riobamba 

700 

Tel. 329572 

Casilla 3851 

Juan de la Ri
va 1480 

Tel. 343393 

Casilla 3790 

Ballivian L354 

Tel. 342811 

Casilla 11)9 



INSTcictES 

4. 	 Centro de Educaci6n Coo-

perativa (C COP) 

5. 	 Departamento de Fa-ento 

Cooerativo (Carisi6n 

Episconal de Bolivia) 


6. 	 Centro de Investiqaci6n 

y Pranoci6n del Campesi--

no CIPCA. 

ACTIVIDMDES 

Catpacitaci6n a rnaestros 

rurales para prcmoci6n 

del cooperativism, or-

ganizaci6n y administra 

ci6n de cooperativas en 

el area rural. 

Capacitaci6n de lideres 

para !a orcanizaci6n v 

administraci6n de coope 


rltivas agropecuarias. 

Extensi6n 4qr~cola. 

Pra-cci6n caupesina y 

desarrollo de la Cmani 

dad. 

PEqOcWI CctArR7T2DQ 


4 pedagogos, tcnicos en 

coooerativismo, economis 

ta. 

20 Instructoreb en orga-

nizaci6n y prcrmci6n de 

cooperativas, t~mnicos, 


aqr6noms, personal de 

aroyo. 

Investigadores e instruc 

tores. 

DIREZION 

Calle Riob mtba 700 

Tel. 32957 . 

Casilla: 1)172 

Calle YanF,0Icha 

545.
 

Tel. 376571
 

Casilla: 2)990 

Calle Sag6naga 

479 

Tel. 360542 



INSSTIrUCIONFS 

7. 	 FscuelwRadiof6nicas de 

Bolivia (PE2OL) , Fides 

8. 	 IcTlesia frVangqlica Meto-

dista, 

9. 	 Instituto de Capacitaci6n 

de 	la -Aujer Yunauea 

(ICMY) 

ACIMIDADES 

Fducaci6n Inteqral del 

adulto por radio, alfa 

betizaci6n, Proroci6n 


Popular.
 
Radio San Gab. -' 

Programas de alfabeti 

zaci6n v educaci6n de 

adultos. Desarrollo de 

la 	ccamuidad, educa

ci6n sanitaria, coope
rativism, extensi6n 

cultural. 

Prafoci6n v capacita-

ci6n de la mujer cam-

pesina. 

PFRSMIL CCT,7I2.\r4 

Instructores, mronitores y 

locutores. 

Personal de planta con 

actividades de extensi6n 

3 instructores y 3 profe-
sores-auxiliares. 

(Hnas. Darminicas de la 

Presentaci6n).
 

DlRF0CICj 

Of. Central:
 

Fdif. Ingavi
 

6 piso.
 

Calle Gral. Lanza 

2001 

Tel. 321174 

Calle Lan Iaeta 

423 

Tel. 352712 

Irupana y Ohulu-

Miani. 



INSTTucIONMs ACTIVIDPDES PEnSCVL CaNP1M AADO DIRECCICN 

10. Organizaci6n Social de Construcci6n de cami- 75 voluntarios universita- Iglesia de San 
Caminos de 2cceso Ru- nos, construcciones rios. Francisco. 
ral (O-MT.) rurales, rieaos y ca- La Paz. 

nalizaciones, proqra

mas de alfabetizaci6n 

con voluntariedo. 

11. Moviriiento de Educaci6n Cursos de formaci6n - Personal de planta con ta Plaza Isabel la 
Popular Inteqral y Pre- de mano de obra cali- reas de extensi6n v form Cat6lica. 
visi6n Social "Fe v Ale ficada, educaci6n de ci6n profesional. Tel. 35896E 
gria". adultos, tecnifica- 377472 

ci6n y coonerativis



INSTITUCI=CNES 

II. 	 OFf-GISMOS CCN SEDE EN CrCC 

A. INSTIMUCICNES PUBLICAS 

1. 	 Corporaci6n de Desarro 

lo de Cochabamba 

(CORDEO) 

2. 	 Oficina Regioncl de 

'MO 

3. 	 Oficina Regional de 

Desarrollo de la 
Coanunidad 

AC'IVIDES S 	 RSNL M-7-J-RATADO 

'%MBA 

Programas de desarrollo ru Personal de planta: ingenie 

ral integrado, canacita- ros, aar6noams, tcnicos 

ci6n a travs de provectos asignados a actividades de 

acropecuarios especfficos, caPacitaci6n en coordina

construcci6n de caminos ve ci6n con otras institucio
cinales, prcrrKoci6n social nes. 

v cultural, en cooperaci6n 
con instituciones de capa 

citaci6n. 
Capacitaci6n de obreros en 4 obreros calificados y 11 
el sector agrario. t6cnicos medios; personal 

de apoyo 

Prorama de capacitaci6n 13 funcionarios: agr6namos 
del carrpesino para su in- instructores, soci6logo e 
tegraci6n al desarrollo investigadores. 

econ6mico y social. Pro

yectos de infraestructu 

ra social. 

DIREOCIOI 

Calle Armma 14 

Tel. 28250 

Cable Turupaa 

z/n. 

Tel. 42650 

Calle Aniceto 

Arce s/n. 
Tel. 28031 



INSTIUCICTS 	 ACrIVIDTADES PESCWL GCNTRATADO DIREWCI 

4. 	 Oficina Regional de Investigaci6n agrcola ga 71 incenieros aar6ncmos, tc 

IBTA nadera para el desarrollo nicos agr6nmos y personal 

de tecnologfas propias y de apoyo. 

cursos de extensi6n. 

5. 	 Oficmna Reional del Cursos de saneamiento Personal eventual asignado 

flinisterio de Salud. airbiental y capacita- a los cursos. 

Unidad Sanitaria. ci6i de auxiliares de 

enfermeria. 

6. 	 Oficina Pegional Ins- Caoacitaci6n labora! en 2 tcnmicos medios y perso Calle Emnkadoi, 

tituto oliviano de tejidos-'en co6rdinmc16n nal asimilado. s/n. 

Aprendizaje. pon la cooperativa rural 
Avni Runa. 



JNSTIjn7CjMWE ______CTIIDTDES 

1. 	 Proarama de Cbcoeraci6n Capacitaci6n en roec~nica 
T~anica Suiza =,,rSu/ agricola, tracci6n ani-
CIETIIA; Fac. de Pgror- mal. y itriz- Investi-a-
nan,&a de la U..S. S.. ci&6 y extensi~n agrc~e. 

cuaria. Coordina cursos 
de demos traci-6n ccn a

tras instiucixnes. 

2. 	 Programa de Cxvperaci&j Investigaci6n y desarro-
de la !tindaci6ri Kellog llb de cantunidad campesi 
Fac. de ihronara de la na nediante programas, de 

ual~..~tensi6n agrcpecaia. 

~ip-,MDP 

9 ingenieros agr6noms y tgc 

niaos rre".icos instructores. 

Catedriticos y estudiantes 

egresados de la Fac. de AgroL 
ncxnia. 

Equiipos permanentes de 6 ca-
tedr~ticos v 20 estxiiantes 

becados en, cuso e invest, 
gacic'n aplicada. 

-ESMIX, 

Valle Hm-zTcir.o 

Tel. 25315 

Casiila 831 

Valle lermoso 

Tel. 21842 



lIrIUIONES ArIVIDADES PFXQ'aAL CONTRATADO DIRI Iq 

C. ILASTITUCIL&S PAWICUIAIES 

1. Fedraci n Obrera de 

trabajadores manuales 

(FOTPRMA) 

Ayuda al campesino, en es 

pecial a la mujer a tra-

vds del trauajo; ccxrpra-

venta organizada del pro 

ducto artesanal del Va

lle. Capacitaci~n en teji, 

dos en sus 14 Centros de 

16 ifderes caesinos ins-

tructores y personal de 

apoyo. 

Calle Circurv'.la

cidn 

Tel. 40i67 

Casiila 257i 

Producci6n. 

2. Instituto de Educa-

cidn para el desa-

rrollo Rural (ER) 

Capacitacidn tdcnica de 

campesinos, desarrollo de 

programas de salud, fcmen 

to de la formaci& de la 

mujer. 

13 nmdicos, agr6ncms, edu 

cadores, maestros rurales 

y prcootores nativos. 

Av. Siles 7 06) 

Tel. 23456 

Casilia 257L 



LSTITUCxIGES 

3. 	 Oficina Regional del 

Centro dea Investigaci6n 
y 	Prcmocidn Cmrpesina 

(CIPCA) 

4. 	 Escuelas Radiof6nicas de 
Bolivia ERBOL, Radio San 

Rafael. 

1CIVIDADES 

Prcrociin integral del 
canoesino. Asistencia 
t~cnica agr~cola, cr6-

dito agrfcola y capaci 

taci6n de promntores 

agrfcolas. 

Desarrollo integral 
do 	 la ccmjmidad canpe-

sina por medio de la 

radio. Alfabetizaci6n 

bilingue, capacitaci6n 

agrfcola-ganadera y pro 
mcci'n de la salud. 

PEMSNAL C 
 ADO 

10 	funcicnarios: profeso-

res, e ducadores agr&ncmos, 
perscnal de apoyo, exten-

sicmistas. 

12 funcicnarios: profesores
rurales, agrnarcKs, t~cni-

cos en salud, prcmtores, 

t~cnicos en radio. 

DIRE=ICK 

Calle Falsuri 

S/n. 

Tel. 28024 

Tel. 27892 
Casilla 546. 



L4STITUCICNES AMIVIDAS PERSCQAL CCRIMADO DIICXI 1' 

S. Centro para el Desarro- Desarrollo integral del Soci6logos, investigadores Calle J x-n cn62 

Lcondmico y Social caxpesino a travs de - y pracitores. Iabor ccnjun Tel. 21201 

(LIEShC) uma acci6n gl.mal, eco- ta con ARADO y ASAR. 

n~nica social y cultu

ral a trav~s de progra

mas de capacitacidn en 

tAcnicas artesanales y 

cr&dto agrfcola. 

6. Asociaci6n de Servi- Desarrollo agropecuario, 6 ingenieros agrdncm>s y 1 Av. R. Barrimntos 

cios Artesanales Fura- xrediante programas de se tAcnico agrfcola; personal s/n. 

les (ASAR) milla de papa, asisten- de apoyo. Tel. 25458. 

cia tcnica en cultivos, 

cursos de capacitaci n 

en las caacmidades para 

promitores de desarrollo 

agrcpecuario. 



IN-TITLOCIONES 

7. 	 Centro Cultural -y 
Pedag6gico cd Porta 

les. 

8. 	 FEDApE 

0para 

9. 	 Asociaci6n Rural bgr_ 

cola de Desarrollo Or-
ganizado ARADO. 

AIVIDADES 

Programnas de actualiza-
ci6n, tecnificaci6n y 

extensi6n Cultural. 

Organizaci6n y prcmn-
ci~n social canvesina. 
Desarrollo del pequefio 
agricultor. Educacin 

la 	salud. 

Organizaci6n de Coopera 

tivas y de necanisros 

de ccrcializaci6n; co 
labora con diversos ser 
vicios de extensin. 

PER;SCW C4ALT A'O 

Personal eventual para capa-
citaci6n. 

10 	 funcionarios: agr6no-
mos, nmdico, prcmotores sa-
lud, enfenrera y prcmtores 
sociales. 

Personal de planta de 
ESEC 

DIIRE=MI 

Tel. 1137
 

Casilla 544
 

Calle Amte-an. 
s/n. 

Tel. 27525 

24428 

Jmfn 6)62 
Tel. 21201 



INSTIIWES 	 2ICTIVIEWES PEIRSWNAL CCTRTATADO 

III. OFG&NISZM3 CON SEL EN SAW"A CRUZ 

A. 	 INSTITUXLGNES PUBULCZAS 

1. 	 Corporaci~n d~e Desa 

rrollo de Sanita Cruz 

(CaFECRUZ) 

2. 	 Centro de Investi 

gaci6n de Agricultu 

r-3 Tropical. (cor 

3. 	 Programa ds Planta-

ci&L Forestal. 

Capacitacidn a agriculto- En coordinacidn cc1 insti 

res a trav~s de proyectos tucicnes de capacitaci~n 

P-specf-ficos dle desarrollo agrcpecuaria. 

agropecuario. 

Investigaci6n scbre as,:ec Perscnal especializado 

tos que afectan el &esarrc, del MA;CA 

lb ricxla y pecuario en 

la,regi6n. Programas de ex 

tensi6n. 

Capacitaci6n en reforesta-

ci~n, cultivos de ensayo, 

preparaci6n de plantaci~n 

wiales. 

Personal ccntratado por la 

Cgnara Nacicnal Forestal 

DIREM~IM 

Saavedri 

Warnes. 

El Pari 

Viveros en 

1Fntero y 

Samaipata. 



flS-m1aImeI 

4. 	 Oficina Regional del Ser 
vicio Nal. de 	Desarrollo 

de la ccmuninda. 


5. 	 Oficina Regional de 
FJD 

b. 	 Instituto ial. de Bio
logla Animal.
 

13. 	 INSTITIMCMES i4.,NCbP 

1. Instituto ce Investiga-

ci6n Agrcola "El Valle-


cito",* 

Fac. Agroncaia de la 

U.M.G.R.M. 

ACrVIDArES 

Desarrollo integral del 

campesino a travs de 


cursos de capacitaci6n
 

en 	agricultura de !a 
-
regi6n, prcrci6n social 

y 	cultural. 

Capacitaci6n de Recur-
sos Humanos para el Sec-


tor Forestal. 


Investigacin, p-oducci6n 

y extensi6n agricola; cur 
sos de adiestramiento pa-

PERSONAL CUTAADO 


Trabajadores de la ccammi
dad y perscal de planta. 

T4cnicos instructores y 
asesores de 	la lisi~n 

Espafola.
 

Toda la planta de doentes 

y 	t~cnicos de las carre-
ras de agroncama y de los 

ra agrfcultores en varios departamEntos de investi-

progrmnas, 
 gaci6n y exttensi~n 

DIRECO.4
 

Yn. 8 de la ccz
tretera aI Nor

te.
 

Tel. 42130
 

Casilla 702.
 



INSTIMCIES 

to 2. EVresa AgropecuzL.ia
(D k; Prado -. Facultad 

de Ciencias Pecuarias 

:0_ de la U.M.G.R.M. 
'4 

C. 	 L7 STIT0LCIQCLS PAIICULARS 

1. 	 Instituto Rural Montero 

o 
O 

2. 	 Cooperativa Multiactiva 

Ia Merced. 

ACTIVIADES 

Investigaci6n Aplicada, 
extensi6n al prodirtor 
y producci6n agropecua 

ria, Capacitaci6n en.ga 

naderia, prxducci6n -de 
leche.i-avcultura y pis 

cicultura. 

Programas de alfabeti-

zaci6n. capacitaci6n la 

boral y capacitaci6n de 
Lersonal de apoyo. 

Programas de educaci6n 

por cormespondencia, 

fcmento al coopetativis 

Mo.
 

PERSiNAL CaNTRATADO 

8 instructores especialistas 
de la Expresa y 12 doentes 
de la Facultad. 

Alfabetizadores, t~micos y 

personal de planta del Ins

tituto. 

Personal de planta de la 

Cooperativa. 

DIRcciCN 

El Prado Rm. 22 
Carretera forte 
Tel. 43778 

Casilla 269" 

Montero. 

-4 



INSTITUCICNS ACTIVIDADES PERSINAL CqNTRATADO DIRE=CcON 
3. Escueia Salesiana La Entrenamriento de capata- Ingenierms agr&cmos y Montero K a. 49 

M.k~yurina. ces do eryresas agrfcolas perTtos agrfcclas. 
Capacitaci6n laboral agro 
pacuaria, desarrollo de 
la ccinunidad. 

4. Instituto de Educa-

ci6n Rural Cordillera 
Capacitaci6n y foraci6n Personal cedido por CIPC,
de las camnidades de tra y voluntarios Ingleses. 

Finca Pie lrita3 
C iARJA 

(Ik0m) 
•. CCnjt Central Vb-

nonita y la Forestal. 

bajo guaranigs. 
Capacitaci6n de agriculto-Tdcnicos y especialistas 
res en actividades fores- de la ccmunidad mencnita. 

Provcia. Dordillera 
Arenales tsq. 3: er 
to Pachec . 

tales y °racci6n animal. 
Tel.24743 

6. Asociaci6n de veterina- Investigaci6n y Extensi6n Socios veterinarios. 
Km 16 C/C cbu 

rios de la Industria para el sector Avfcola. 
Avfcola ADVIA. 



to ISTIT1UCICtLIES 

IwONiv. oi~s nisrIunciasEs DEL~ 
"~COR~aOR"Z:04

4 ~1.ACCi6n CUltural Icoyo-

la .(IACw) 

Illb 

-	 ! 

2. Corporaci6n de 	Desarro 
0Uo 	 de Mugnuisaca. 

(o~i~oi~de 

3. 	 Irnstituto de Capacita 

c&in caflpeslfla. 

A~fI"IDZ\DES 

Program de capacitaci6n 

laboral caiTpesina desarro 

de la cm-amiidad, pro-

rvoci6n social y alfabeti-

zaci6n por radio. 

Tecnificaci6n agropecua-

ria, Desarrollo Integral 

la cm~umidad, 2Artesa-
nfas Rurales. 

Cpcitac~n aropecuaria 

y servicios de extensi&1. 

PEPSMA ccIw'ra=h 

Prcmrtores de la ccrcuridad, 

extensicnistas, investiga

dores, nkw-stros y locuto

res. 

Perscnai. de la catporaci~n 

en coordinaci~n con insti

tucicnes de capacitaci~n. 

Ingenieros agr~iorros y ex-

tensionistas agricolas. 

DIREXcIO I 

Calle IWza 3C . 

Sucre 

Yacuiba. 
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ANEXO 2 

EZTAF2 2PEQUEIS AGRICULTOPP 

METODOLOPIP UTTLIZADA EN EL DIEf'O DE LA MUESTPA 

1. "6todo de ?Iuestreo 

Por la naturaleza del estu.io, cuyo objetivo era 
-

obtener informaci6n sobre la educaci6n no formal en fantili-s
 

'asentrlas en el 5rea del "Correlor , el universo de investi

qaci6n estuo constituldo por el. n5rrro de familias quo vi 

ven demtro ,le la reqi6n Iwancionada.
 

la for-a ideal tpara aborear el problema de la muestra hubie 

ra silo obtener una Jista ccmpleta las namilias, asrecto 

cme en la orctica resulta imnsible -e realizar. Por tal 

raz6n se opri-Mi6 de i- -ianera cine se pasa a sefialar, resne

tando el o.rincipio de !a aleatoriedad. para carantizar median 

te la miestra la rTns .de.,fiel renresentatividad la poblaci6n 
dle Area objeto del estudio y que permitiera incluir las di

versas reqiones v caracteristicas de ixoblaciones que habi 
tan lentro del "Corre-or". 

Para la aplicaci6n del wastreo se tcm5 car base la divi 
sign del Area del "Ccrrdor" adontada en el FStudio Socio-eco 
ndoico de las Exolotaciones en Bolivia (1978), que consiste 

en reconocer zonas Fcol6gicas Tor Departamnto, de las cuales 

para los fines del presente Estudio se tcnaron solawmte 10 de 
dichas zonas, cuyo detalle aparece en al siguiente Cuadro. 
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0CU'.DrO U1 47 

ZRS E)COLOM(TCAS D.EirEO DEL AR. A DMEL "X)T P " 

ESMTt Z0NA FXYOTfYICP. nEPAW.rMNvroF 

1 Flor Yungas 	 La P; z 
2 Yungas dl !-ud Cochabamba 
3 Vallse Cerrados La Paz 
4 Valles Cerrados Codhabamba 
5 	 VTalles del Norte Cochabamba 

6 Valles - c! llort Santa Cruz 
7 Llanos anta Cruz 

1 Llanos del Chaco Santa Cruz 
9 Llanos del Chaco Ch.ucuisaca 

10 	 Llano, dal rhaco Tarija 

Cada ima te las zonas conforma um estrato que lesep&ia, centro del 
Estu.3io, la funci6n re una 'l las variables a tcr'arse en cuenta. 

Una vez determinados lo-, estratos, se a]oot6 coar base .-el inuns 
treo la divisi6n de cnrla estrato en circunscrinciones territoria
los cantonales 1/, aharcanro de esta manera too el territorio 
ccrndo aentro del 6xea dl estu-io. AsI se tc56 com umidad 

1/ 	 Esta divisi6n politica corresponde a la a?.oOtalh por el PE 
oara la re.lizaci6n del censo 'e 1976, aue significea dividir 
el territorio nacional en Deparb.nientos, provincias y canto
nes; pero no poblaciones cantonales sino Areas cantonales. 
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CLIADRO 48 

L'ER0 DE AREAS CEwTC':ALE. PN7 ESTR"T'S, SEG1,' TAMA'? PCSLACW'4 

"1 STQ ISLCL'!,I% '~ LP TAI:AQL PE PN"SLAC1'IJ P.(13 L A C 1 0 N________ 
E S T A T 0 S NO_CAW.Tk.,ES ..... ..- !Wr 5000

L , TOM. POS. DISP. Pe. COCET.I 9,70,. ESTRATO ' jACUULA:3 1 11cA.. VL UCU.P 

3 

4 

6 

7 

i 

vw J2 I 

S. 
V,"re' C' . 

Cc.b. 

CaC ...Z. 

V..z .Jot. 

iLancs 

1nI. Icolc' 

Lt..Chw 

APZI3.7 

L PAZ 

CSA. 
LA FAZ 

C65A. 

CBSFA. 

STA.CRUZ 

STA.CRUZ 

STA.CRUZ 

CHU2UIS. 

TARIJA 

14 58 
15 6 
13 :s 

6 4 

7 71 

$ 30 

16 27 

17 16 

is 16 

19 5 

5 

64 
132 

116 

207 

237 

264 

2.3 

296 

30 

15 

0 
1 

4 

7 

5 

4 

4 

1 

15 

15 
30 

34 

41 

46 

50 

54 

f3 

0 
20 

'5 

9 

c 

6 

" 

40 

55 

64 

64 

70 

76 

7._5-Os 

i j 
0s18 

20 

30 

Il 

10 

5 

4 

0 

18 

39 

69 

S1 

9! 

96 

100 

. 

5 

6 

3 

12 

2 

12 

I 

22 

2 

5 133.082 

11 * 76.34. 
a1344 224.723 

27 -5.94 

" 398. 3 4 

51 64.7,q0 

63 I 237.572 

64 42.90 

6."40 

68 25.075 

99.212 

68.9S6 
192. 4S 

46.741 

287.955 

4,.659 

137.207 

16.724 

34.387 

2.833 

33.870 

7.35S 
41.S75 

9.203 

110.599 

18.121 

100.365 

26.1 

22.242 

Sj100% 

c , 3I t1 235 1.301.991 923.55z 

71% 

378.439 

29 ] 
Cc.-. a ios est-x ,ponds dc Esti:diY S .'ci ', 
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de muestreo .l 6rea cantonal, asequrndo ciue en l universo 

se reflejen las caracteristicas riversas de cada estrato (zo

na ecol6gi) incluyendo los asnect's peculiares de su 7obla

ci6n. 

En este sentido, el interns fue el le obtener los datos que 

relieven los aspectos pro gios de cada zona ecol6gica (estra 

to), rertiomdo de la hip6tesis -le rue la poblaci6n de cada 

una de ellas nosee caracteristicas prornias que las distinguen 

uns de otras. Para lograr esto se utiliz6 el muestreo alea

torio estratificado, consideran:lo qur- el universo est6 cm 

puesto or estratos (cada zona ecol6gica) que son sificiente

,pnte r9istintos entre si rara ser tcmados en cuenta nor sepa

rpdo. rh otros t~rninos, sicnific6 tomar. el universo ( 5reas 

cantonales-) y :ividirlo en un n'miero de su)-univergos ig l 

al n6mro de estratos rme son consideradon' en el OCadro 47 

aplicanno a cada umo de. ellos el .toAo de muestreo aleatorio, 

observando las reclas aue se utilizan para este caso. 

Sin r'bamro, para obtener a~n una mayor renresentatividad, las 

Ar-ws cantonales fueron clasificadas, para cada estrato, segfn 

el nrxrero de habitantes que alberqan, 'istingui~n-lose los si 
guientes tipos de tamn~lo de poblaciones: Yrenosde100hb 

0 
tantes, de 1.000 a 2.000 habitantes, de 2.000 a 5.000 y rs de 

5.000 ha itants. 

o 2. Informaci6n t1sica 

Ios datos hbsicos para la Ieterminaci6n del universo f\erm ob 

tenidos del Intituto Nacional de Estarlistica, info.macin con 

silearada 6ptim, ya gue es la obtenida rediante e. Censo 'Iacio

nal de 1.97E. 1 n e Cunrro ,.11 seomestra e. n6 ero total de can

tones tonados ce-o universo, la distribuci6n cantonal y la po

blaci6n respectiva por cada zona ecol6gica. 

Previous P ge Blank
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3. Tafaio de la 4iTestra, 

Para considerar Lia mestra, Prlnero se ce.nsidjer6 nece.;ario psta
blecer el tam.?;o de JIa misina, para la miual sce toM6v en cue.ntan 
primrer lucTar cI co-,to do Ja encuesta, buscandon asegura-r rnl(e la 
Tnuestra se mantenq~a dientro do los recur,ros djftxnihbes. 

rn sevundo lug.ar y en ausencin' do informacrtMn sch-e- exper, on 
cias 'Pasadaf- rnue nuec:lerar~ Proporcionar t-3nt'o icp.as sobhre C'i!.r
tas caracteri-ticas e';ti(Ilsticas rfrra a ca'nacitaci6n y en
tronranucnto de la i.z lahoral en zonas com !as ,Iel 'Corrc 
b1rif camx una aproxin7aci6n A-1 error aNsoiuto ciue nliera acep)
tarse ccxmo razonahie, se nrocelir6 a realizar la estirraci6n lel 
tano de la rluestra. consiaornnIo ei probltna 6n t'~r-nos de
proporciones. 

De esta inanera, so Ietennin6 una ex-actitud jle conocer uni. res 
puesta positiva resz~xcto a la carpacitAci6n v entrenarniento con 
un error aproxinado dol .0 ac xp3-."ar~o de un coeficientie- do
confianza 
del 5%mwue crarantjice la robahi.i-3pr del 950%de quae

dicho 
error no serci sc~brepasado. Para canpletar la f6r.-iila %
hia tcniado en cuenta, a'1enis, q izi PI rorcentn:iie do. capacitaci6n 
y entran!!n ento recfhkdos hasta n]. rrvionto plara 1i p&blaci.6n 
no es elevado, censcindose 
 CTue riel total. no -orfa sopren'lent's 
aue 
s6lo ei 10% resrxonderla .afirativmnte. 

Aplicandlo la f()rria correspndi3±ente de acuerdo a las considera
 
ciones anteriores, se deterrnin6 un nriero de 37 greas 
canMtonnes 
cair tmn de la inuestra. NMmero que fue dfistrib&uldo )raynrcio
nairrnte en cada estrat-, se'jtin !a cantida-I (-.( Areas cantonales
 
que abarcan dardo ccvx- rpesultnto 1a primera columa del Cuadro 
 'W,-

Sin embargo, ccvnw pam buscar la mayor representatividad fueron 
ciasificadas 


las dreas cantonales FAegdn n~nmro do habitante, 

http:p&blaci.6n


en alqunos casos se debi6 ajustar la restra con la finalidad 

de incluir un cant6n por cada tipo de tamao de oblaci6n en 

aquellos estxatos donde por la dimensi6n de la inustra no in

corporaba el n r,6ro stficiente d cantones. 

CUMDI NO 49 

NUMEPO DE PREAM ~(~L 	 N LAt MJEei'MC~nVF \ 1WIrP 

N0
ESTPATOS 	 N' I'ICTIM, DE CAN DEPINITIVO DE 

TC ,SJ DF.ITW DE LA ?JUc. U. MUESTPA 
MUBMT.A 

I, Nor Yung-as 7 	 7 

2. 	 Sud 'uncrqn 1 1 

3. 	 Valles C2rra
 

dos (!A Thz) - 8
 

4. 	 Valles Cprra
 

Ioq (Cocd ab.) 1 1 2
 

5. 	 Valles fel 

- 8
-,orte(Cocbab.) 

6. 	 Valles del -

Norte 	 (santa
 
4
Cruz) 	 4-


37 Llnos (3MC) 3 	 

8. 	 Llanos del
 

CISM (STC) 2 2 4
 

9. 	Llanos del.
 
4
Chaco (C-:U0Q.) 2 	 2 

10. 	 Llanos del 
3Chaco (TRJ) 1 2 


44
T 0 	T A L 37 7 
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4. Selecci6n 'uestral 

La selecci6n de la muestra, siguiendo la metodologja adoptada, -
pRti6 de la deterninaci6n del tamao de la misma (44 cantcnes), 
y de la divis6n de cada estrato entre el nfimmro de cantxnes co
rrespcndientes a los diferentes tipos (segn la cantidad de habi 
tantes). 

Luego se procedi6 a realizar, una estimaci6n del nCmro de encues 
tas a considerars- dentro -,la muestra. Para tal efecto, se to
m6 en cuenta el ti~mpo dispcnible, la duraci6n de las entrevis 
tas y otras ccnsider 'icnes qe d.ercn ccno nu"wro posible de en
cuestas 450 unidades. 

Este nmero total de encuestras fue distribuldo prcporcionalmn 
te, seg~m el nvmro de cantcnes tomados dentro de la muestra defi 
nitiva dividida por estratos. el resultado en detalle apareoe en 
el Cadro 5(j donde se puede distinguir aderns la pcblaci6n conte 
nida en l muestra y que sirvi6 para determinar el n rmero de en 
cuestas a realizarse tanto en los centros pcblados (poblaci6n ccn 
centrada) como en la pcblaciM6 dispersa. Informaci6n qua tambiefi 
apareoe en el Cuadro rmencionado. 
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CUADRO 50
 

DISTRIBUCION GEOGZAFICA DE LAS ENCUESTAS A FAMILIAS
 

DE PEQUENOS AGRICULTORES
 

No. No. de Enaueta6 a Reatizse PobLacCW contenida en ta i,,[uz t'ra 
E ST RA TO0S DE
 

CANTONES En poblaconu En pobLcacionz f1'
 
__ concmirtadas d.__e ___ TOTAL Conceifizada Di~'ers, T7TA.
 

. ft(14)* 7 29 43 72 6.M4 9.457 1t.-0 

c 2 (75) [ 1 9 10 526 0.700 7-226 
I I I 

:o 315) 8 28 54 82 8.270 16.6-73 i24.883 
6)I 30 9 -49- ',i.35'_ 

,z_;.' ,4(6) 2. I 3 17 20 856 20. 21.356 

5 i 52 1 82 13.909 25.945 85.4 

Ei,-t,, • 6 (8) 4 8 33 417 2.553 9.4' 3 .06 

E' - 31 -!1 31 

.0lk ; (17) 4 33 1 8 41 2168 i 3.565 2.9I.2 
 27__ -5.19-K 
E6 (18 4 8 33 41 5.6.95 12. 8, 18 503 

E0 i 9) 3 28 3 31 15.224 1 ,.477 -1..701 
U~64A~.c' IC1'9) 393 

44 168 283 451 75.453 176.4 1. 

Los. n ro en pA c rlponden a n de s auaos df EstudiL, SOcio-EcontLco
a'lates DncamT
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Por otra parte, segCn la proporci6n & participaci'n de cada tipo 

de areas cantcnales dentro del total de cada estrato, se procedi6 

a distribufr la rnwstra tamando en cuenta el tamafio de la pobla 

ci6n, cuyos resultados apareeen en el siguiente Cuadro: 

CUADRO 51 

DISTRIBUCICN DE L2, MUESTRA PARA LA ENCLESTA A FAMILIAS 

DE AGRICULTORES, POR ESTRATS Y TMAM1A DE P0BLACICN 

ESTRATOS TMAMO DE POBLCI0N 

ENOS DE 
1.000 

DE 1.000 
A 2.000 

DE 
A 

2.000 MAS DE 
5.000 5.000 

TOTAL 

1 Nor Yunqas 

2 Sud Yungas 

3 Valles Cerrados 
(La Paz) 

4 Valles Cerrados 
(Cochabarba) 

5 Valles del Norte 
(Cochabamba) 

6 Valles del Norte 
(Santa Cruz) 

7 Llanos Santa Cruz 

8 Llanos del Ciaco 
(Santa Cruz) 

9 Llanos del Maco 
(Chuquisaca) 

10 Llanos del Chaco 
(Tarija) 

2 

. 

2 

-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

-

2 

1 

-

1 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

8 

2 

8 

4 

3 

4 

4 

3 
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E rpaaiein de la, encr-csta 

Pa-tn In apliceaci6n de la mi-etra previamnte deter d-n..a, 

dist~ibvye'on los c-.:nton'2s (en-fm~ci6n de --u localizaciTi cge, 

pe'tiendo c.e Ecta fora 1nr..egrar. 5. Sman C.3..tralxijo 

AC7.-,i en 21 za it- tdi en la sigdine c. 

7 %crn en el Dapartan-into eo La Paz 

'3 nc's en el Depart--z to e,? Cbchabarrba
 

G5zcna- en el D--patF:---to eb Santa Cniz
 

1 ocn en al I)-patvnff-o de Chuuisaca
 

I zona en el Departrrnto de Tarija
 

c:1aX acb:!6~~ io el eecc-aaric: 2,M' ~a dam.n~ ano 

n'Ja8r(YI re v~siqnI ua coordinador de trabajo cla ]cs en-

C~ t~Oe~3J.I ~~rfDSqu: fi.mrm sI3aervisedO3 w.,: el Direc 

A su ventre 1a3 funciones Cal coordinador d~l i.1ea, et 

vo la d~e zreclixtex los onvvu'ntadores corresponftentes y entr-a

iv~rios e-n el centro iurblano de-l DeparI-.mmto. 

Los encau-stadozes recibieror carpetas ques incluyamrn la3 ea

cue-stani a realizarso, el tise-o estimado de trabajo, la, diro 

Itziuci6n y n~mm d- ar, encwnstas eirpersan. y oncmVntacl en 

0,-r y t-.i iapa a i50.000 en se catali6 el1-.l el cual 

area cw cret~ d la enicuerta. Esta encus-sta s-- realiz65 du--.n 

-'j tco el res novicrb~ d-- 1902 y la. pri-ra mnna delI 

rmso' dicienbre. 



CUAV1RO 52 
AREAS CATNLSD-A,-i-S"APR Li, ENCUES7A PU A(4,?C(1LTOR Es, 

Y-~l~A~ 	 VFVlSTR11MUIVAS POR 	 NLIMERO HA1MT.-VTES 

Ntl,',iIO DE HAB77'/'.VTES 

ESTRATO PRO VINCIA MENOS DE 1.000 a 2.000 cc 5.000 y 
1.000 1.999 .999 lMAS 

1 	 INQLISIVT CIIARAPAXI CYRCL.ATA
 
NOR VL#!GA11S CH'ORO
 
SUL) VUNGAS -LA PLAZUELMq.VA kLIXIEN7 YANACACHl 
LARECAJA 1_________TEOPONTE 

2 	 CARA"ASCO 1POJO 

3 	 LARECAJA CONSATA SORATA 
SAAVEDR~A V.GONZALES 
CAMAC-IO PASLUA 
MLJI11ECAS TU!I LtlQI 
INQLII VI CfIOQUErANGAiLANZA 

MIRILLO 	 CollON 1 

4 	 AVOPAVA CA LCH-ANI MOROCUATA 

5 	 LAPINOTA TOCOhALA 
MiZQUE 	 LA Vl'NA 
JORDAN 	 ST. LUCIA UCUTZENA 
CAMPERO 	 OilER FQUE 
PUATA 	 SN.T3EN10 
ARANI 	 AA 
CERCADO 	 ___________CERCAVO 

6 	 CABALLER\O SN.J.POTRE PLILQUI.IA-

FLORY0A PAAIP. GRANDE
 

VA LLUGRANVE
-VALLEGRANVE - _______ 

7 ICHILO SN.MIGUEL 
YA RNES CHUCU10 

___ A. IBANEZ ___ ARIEN_____VILLA 


8 CORDILLERA CAI3EZAS LAGLILLAS TSOVUISE CAM1RI 

9 LUIS CALVO HUACAVA IMONTEAGLWO 
AN~IMI3O_______R.INGRE _______ 	 tO. SXLES jj10 GR.AN CHACO CAIUU0A S4NANUMT 	 ACU ISA 
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ZONAS DE TRABAJO PARA LA ENCUESTA A FAMILIA DE AGRICULTORES
 

ARFA I:
 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 

ZONAS DE 	 E N C U " S T A S TOTAL E
vis ~ ~ ENLET N D.7~ 	 ~ E1LSAO 

TRABAJO CANTONES U-,TRAOS TOTAL DISPERSA, CONCENTRADAS ENCLIEST. ENCU.STADOR
POR ZONA
 

Chcapaxi 1 (14) 2 2 
Circualta 1 (14) 14 10 4 37 2 
Choqueaqnga 3 (5) 21 4 17 

2 	 ChoAo 1 (14) 4 1 --

Teopoite 1 (14l) 8 3 5 22 1 
St. Aa.Att. BenL 1 (14 10 10 -

3 	 La Plazue.ta 1 (14) 5 5 --

Vanaca -k6 1 (14) 29 9 20
 

4 	 Sorta 3 (5) 15 9 6 181
 
Cojinata 3 (5) 3 3 -

5 	 Vitta Gonzare 3 (5) 2 2 -

Pa.uja 3 (5) 5 5 -- 11 1 
TuZ~uni 3 (5) 4 4 

6 	 Lcuiza 3 (5) 12 11 1 12 1
 

7 	 Co'lol, 3 (5) 20 16 4 20 1 

AREA II
 

DEPA;JTAMENTO DE COCHABAMBA 

8 Pojo 2 (;3) 10 9 1 10 1
 
9 M;,odichata 4 (6) 4 3 2
 

Calchaiii 4 (6) 16 14 2
 

10 Tocohaea 5 (7) 2 1 1 2 1
 

11 Scu ta Luaa 5 (7) 3 1 2
 
La ViFla 5 (7) 3 3 --


San BenZto 5 (7) 9 5 4 35 2
 
4Clmc',l. 5 (7) 6 1 5 

5 (7) 14 	 0 

12L q..... 5 (7) 9 8 1 9
 

13 C, ucdo 5 (7) -6 25 11 36 2
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CUAVWO 7 (Cot iuw,6.Tn 

ARCA IT 

VEPAPT!E.NTO LE SANFA CRLZ J,'!0i(TE) 

ZONAS VC 

TRAF~AJOANTrONES ES TRA f 0. 
-?Jf- N C

TOA- -f~---
F,-,S,T

l~Sf 
/ 

TOT L1 

.,
ECFS 

....T 

'C(..,,ldi! 6 (E) 12 is 2 

16 

1 7 

ARL \ 

Sai a,(ui.'..C. 

:.,' hc,l 

729 

7 (15) 
7 (16) 8 

, 
--

2 

7'ub(16/) 

So liL 6 8 (17)
I7 Lo -u(I 'e cS 8 (17) 

CLJi8j (17) 

AREA V 

DEPARTADJITO DE CHUQI ISACA 

- 1 A 

4 
4 

33 

i 

212 

, 

.2 

2 
2 

30 

IIV 

f 

2 ,.0"'.i,~Ut2015 , '11(0 (i } 1 5 

,"REA Vi 

PEPA ,"IA1.ENTO DE TAPTJA 

"1, jU'z 

. .. .U..-.1....... 

10 (19) 

10 f3 

1 1 -

2 
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KEO 3 

CUESTA A EMPLEADES 

METCDOLOGIA UrIIIZDA EN EL D7E DE IA LEWSTRA 

Ccbertura y Criterios de la Encuesta para E~leadores 

De 	 conformidad con los trmninos de referencia, la muestra para la 

Encuesta de Empleadores, se bas6 fundanentalmente en los siguien

tes criterios: 

a. 	Tipo de industria 
b. 	 Volunen de la fuerza laboral 

c. Pertenencia
 

d. 	Uicaci6n 

a. 	 Para el tipo de industria se adopt6 el CIIU, en cuyo narco 

se ha dafinido para el presente estudio un universo compues

to por tres tipos de industria: 

- Industrias dedicadas a la producci&n de alimentos, bebidas 

y tabaco (CIIU-31) 

- Industrias textiles y del cuero, en cuanto procesadoras de 

insumos agrcpscuaos (CIIU-32) 

- Industrias forestales y de pro'2samiento de la madera 

(CIIU - 331 

En 	general el tipo de actividad productiva desarrollada por 

los empleadores encuestados se enmarc6 en el &nbitode la 

Agroindustria. 

Se podrS advertir qe por tratarse de una clasificaci6n de 

industria manufacturera, quedan marginadas las enpresas es 

trictamente agrfcolas y ganaderas, como asl tambidn las em -, 

presas o unidades cci caracteristicas comnitarias (coopera 

tivas y otras). 
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Como base informativa, se ha traiajado .lirectamente con el lifta-3o o 
Directorio de Flpresas Industriales, elaborado por el Instituto Nacio 
nal de Est .Istica (UM) en base al Forbrulario ,oxxmdico Unico, a 
cuya presentaci6n se 	hallan obligadas todas las unidades iniustriales 
del pa.-s; por tanto se considera cue esta fuente es la, ms canlta y 
actualizada para identificar empresas inrdustriales. De este litdo 
se han tcmado rinicanente los lietados corresnondientes a los Den-rta
rentos de La Paz, Santa Cruz v CochaT,,a, ohieto de la investiaaci6n 
a nivel de eMplearlores. 

b. 	 En cuanto al volun de la fuerza laboral, FA- alic6 la clasifica 
ci6n por ra-ios va predaterminarla en la siquiente forma-. 

- Menos de 20 personas ocuradas
 

- De 21 a 50 personas ocuredas
 

- Do 51 a 110 nersonas ocupalfa
 

- Pls de 100 personas ocunadas
 

La 	identificaci6n do las unid&des industriales corresnordientes a 
cada uno de estos rangos de ruerza laloral, se efectu6 tabign en 
base al Directorio Industrial del W.", ue Incluve entre ris datos 
al Personal ocupado. 

A Partir de estos dos primeros clasificaiores, tipo de industrias
 
y volumn de fuerza laboral, se proce1i6 a cuantificar el univer
so en cada uno de los tihos de industria desaloados en rangos 
de personal ocunado, habiTdose ohte nicldo este rrocm3niento el
 
panoram que nresenta cl Cuairo 54. 
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CUADRO NO 54 

INBORMIM BASICA SOMRE NUME1O JE 

BM1PRESAS 'STMT TIPO Y TAbgkf,, 

IAPAZ 

D E T A L L E TAMAID DE IA EMPRESA POR NUCM 

MNCODT. DE 21 DE 51 MAS DE 

20 A 50 A 100 100
 

Industria de alimentos,
 
bebidas y tabaco. 184 15 10 9 


Industrias textiles y
 
del cuero 146 19 8 15 


Industrias forestales y
 
procesamiento de la ma
dera. 106 6 5 0 


T 0 T A L 436 40 23 24 


SANTA CRUZ 

Industria de alimantos,
 
bebidas y tabaco 91 10 8 7 


Industrias textiles y
 
del cuero 5 3 1 2 


Industrias forestales y
 
prooesamiento de la ma
dera 124 19 5 6 


T 0 T A L 220 32 14 15 


M EMPIEADlS 

TOTAL 

218
 

188
 

117
 

523
 

116
 

11
 

154
 

281
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--

Industrias de alirentos,
bebidas y tabaco 86 9 1 7 103 

Industrias textiles y

del cuaro 
 41 6 6 5 58 

Industrias forestales y

prooesamiento de la madera 93 5 0 0 98 

T 0 T A L 
 220 20 
 7 12 259
 

Luego se procedi6 a la dterminaci6n o disefio de la muestra mdiante
participaci6n proporcional de cada tipo y tamafio de industria por Departamento, en base al universo establecido en el Cuadro 54 . Fsta 
proporcionalidad se calcul6 tcmando en cuenta las 20 enpresas requeridas inicialmnte en los tdrminos de referencia para cada Departa
mento, dado que or la estructura de los diferentes tipos y tamaiios
de industria algunas categorlas no quedaban representadas, fue nece
sario ampliar el nCuero a 25 empresas en cada Departamento con lo 
cual se logr6 cubrir todas las categorlas consideradas dentro del uni 
verso, como se puede apreciar en el Cuadro 55. 
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CUDRl) NO 55
 

DISEIRO DE IA NUST1A DE EMPRESAO
 

IA PAZ 

TWM\ EE IA EPRESA 

Tipo e Industrias 
menos 

20 
de De 21 a 

50 
De 51 

100 
a Mas de 

100 Total 

Aliventos, bebidas 

y Tabaco 7 1 1 1 10 

Textiles y del cuero 6 1 1 1 9 

Industrias foresta
les 4 1 1 6 

T 0 T A L 17 3 3 2 25 

SIWA CRUZ 

TATMA DE LA DDIPESA 

irenos de De 21 a De 51 a M.s de 
Tipo d--Industrias 20 50 100 100 Total 

Alimntos, bebidas 

y Tabaco 7 1 1 1 10 

Textiles y del cuero - 1 - 1 2 

Industrias forestalas 9 2 1 1 13 

T 0 T A L 16 4 2 3 25 
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OCHABA
 

TAKMO DE LA EMPISA 

Danos de De 21 a De 51 a Mgs deTipo de fIdustrias 20 50 100 100 Total 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 7 2 
 1 1 11 

Textiles y del cue 
ro 3 1 1 1 G 

Industrias fores
tales 7 1  - 8 

T 0 T A L 17 4 2 2 25 

Contando con el diseio nmestral, el paso siguiente consisti6 en la 
selecci6n por nlmros aleatorios de empresas industriales concretas, 
ubicadas en cada tipo de industria y en cada rango de fuerza labo
ral. 

El dtalle de las empresas seleccionadas aleatoriamente para cada 
uno de los Departamntos a ser investigados, figura a continuaci6n: 
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L"I;TADO PE LAS EMPIR.WSAS A wzE 1:14cU(JSTADAS 

PMUUSTVC fMPESAS 

LA\ PAZ (C). L )-~o&ri' ~M~r1CIAS 

MENOS DE 20 UIIPLEAVOS 

-Z~1!LNOMISE'QELOCA UACON VIRECCION NO E JS 
____PONSAISLELA EMPRESA ___ ___ 

AltoULo La Paz Cobija IN4 F'Ledd&' Podigctez1 1-Ii oxicco La, Paz 

2 	Ftu4:ut.64 co (-ulit M'itof.Co La Paz Cotw 1572 

3 Ci~c. hid. Corn. I 
ffcoiuU.'o La Paz Couio~co 1557 R;e' iIeMj'cadoLa Paz 

4 	Pani.'u4caciL6n 
Inzgavi Mt.o La Paz Pje. PwtagttayI 122 Atejand'w Ioyc's 

5 Pana dettc Ma 
Calva/tga \hlutt:Ut La Paz Lact 975 -

6 PcuiadnLc'a iVika
6t~uMitito La Paz V~az Romevw 1385 J. TwA i& 

7 Ca6C ExWiacto 
M toLa Paz ILsaac Tamayo 604 E. JavieA MejiaL-aetada 

PARRPSICION: 
La. R-,Z Gvtt{~. Goptzatez1 PflJadai,ca smvo;Ltig~QIy 

-
7251-

Paz M..chd. 7486--kouc.MuNoLa 

IyT 27 A 50 EMAPLEADOS 

I 	C.4a. M)J&-nclia 
B3cC,';4v C. t.LCio La Pttz .ma2V'sLWz 

Ch.&mo~tte	 Gudhed.n 
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LA EMPRESA LOC2A i 'Y?'Al.'W I 

VL~~~~~~~~1' :b ' 

~17 ?COLUkh 

r~AD 

o 

pos c IY ON.'' LL) 

IkfAS 12 100 Eli'LLL\OS 

c o l I 11 f( iu 70.L , h'. c i-' 1266 

LP( 4 antt.i ca a us aw.v~ 

o 

LA PAZ- (CTUtl-3.-INDLIMOSTRLAS _ThXTILES 

.'4LNOS 

ri,2LS ALCCALIZAC1N 

T'Izabuittcx13 

3 T.'ttv de Th!jicfts 
, " La Ga- . ~ t I ~ ~ _~ ' M~ ~ ~ 

p~g 4Eab.A,'~o~b~a~A~a-Ptaa 
0( lui'L)' iti 

DL ''0 L'LL A0DOS 

569-

p u a c ) / ,I 

('uto-Crr6a 
377 

N':~zi*,E 75LL 

-

-

, 

SPARA 

I~7 
RLPOSICION: 

cz c'-3 PP ur CC 

G) * 1 .~ *~u.Llc iAvL~aco. 1( 



___ 

'OE 21 at50 EM1?LEAVOS 

LA ECMT'PE-(A 	 LOALIZCINVTECCI ON POA4SAB3LE 

CanNrlmc 0,N.Wl,,O Ju2atCJW POM I2.AM6rac 	 U/,2~ 

PAPJA REPOSITlON: 

I Fatb. Tej-dc,, liqeotuca 
Meomfaitzc Esq. Oquen'ido 3i.eadziattsrn(.n 

DE 51 A 100 EiMPLEAVOS 

I Butti,,x 	 CCULItna~ Jcacobo Tbv 
O'cuwo K0)e..1dIBER LTVA. 

PARA PEPOSICION:
 

1 Fab. Te.j.C"do6 haIL(ts 2
 
hcUcy 2FAN'ASE 

MAS de 100 EiMPLEAVOS 

1 IB13SA ?Amfulao 	 Av. Vas6quez Ni*canduw Ganza
641 gua6
 

PAR~A TZPOSICION: 
1 E,5t. TextiC&S 

ESTATEX S.A. Mi..eoChacatctaya 806 VictolL NeZtzy 

LA PAZ-(CIUII 33)- INVUSTRIAS MADAERERAS V FORESTALFS 

MENOS DE 20 UJIPLEADOS 

NOM6R1 DEL RES-NOM13RE DE 
LA LMPIZESA LOCALIZAClON VIIZECC ION PONSAB3LE_____ 

1 Co~op. A!§oi.p. hid..- NoIL Ywiqcz Comv&cio 863 

22 

4 Mid. Ccaaeturl MwLiteoC 	 R.6.ZD '00ad[! 416 

2709 
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LA LUJTRESA 

PARA R o c P'
 

I McWc tanaiz La Ecu

2 Chii en.1'e. Ltda-. 

3 Muebteofa AfAtwo 

1AQ W ojcs. itae mblova~'c 
Ltda. 


PARA REPOSICION: 
I 1Ind. W~d'tYcg'ow~.~ 

1 Ind. e I.t,Fonew. ju. 

"INFISA"LTVA. 

lPAkA REPI'07 I:
 

1d.*'ucLL. Atc-


SANTA CRUiZ .- (CILIU 31) 

NONGiRE pD LA 
EMPP.ESA 

I F'.6go.'& (cc sta. Fl 

3A 


4 Tryi Alloo.mc L;' n'c 

~ '~.no~~ 

-E 


LOCAL7 2ACION 
--

91 RECC 10:! 

.a&foi.LU Wo La' Paz 
!A'. ''C" S/0 

bIL.,~'CowteiL.c 972 


.lcP~~vtsua~ 1037 

DE 21 A 50 EiPLEAD0 

Pcpcuj (SLud Buas 
Av. WiccI 90 

Av. Lax's AmiC'..~cu, , 

VE 51 A 100 i:tj~ 

CaLJs.C.'a ouwe 

W,~a4 

A!~i ~u7'C' e 31 CL'ta-Cott 

-INVUSTR1AS AL71 JUT-7-Cf AS 

MENOS VE 20 CA:PLEAVOS 

-LOCAL IZACION Di RECC10,V 

A. l aTA w'tSe'iz C ba 

lbic 


I ch~i.o 6 de~Apt 23 
S-

HON OF f. pRES 

J.aiCme LcAn 

dcAW. Qlarcnc,'c 

Jahme, CCauto 

&caqw>'WE 

tiREDLESO -4 TF-A2LKoE-LPL-S 
c E~ u z 

Jon.(5y 

re. 724379 

1 
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NO;0,22C .: tLN!ARDELA 
'o7CcEM~PRESA 	 LOCA.LI ZAC ION RE:I 70!I 

6 	P,,id. A.i~ ('L.' 
de kfaiz S.A. At corWicEcp~lZ 

7 	Pcwuiacie)fti a Sani ios Pl~v ibCTez N1,.o d. cIl'..'ez 
H67 

PARA IZEPOSTC2ON: 

I 	Fab. ficit'o Moncmluw ScoU'&..t.ebcaL I' c Macty 365 F.Lcctddg sace. 

2 	 La TabccL~aN.-**--

DE 21 A 50 EPMI'LEAfJQS 

I 	Av~co.e.a Bo3cct lba~iez Ptzct. Et TuiclpLJ2o Ja~Jie Saiwiez 

PARA 1REPOSlC10N: 

I 	Ebote-.toa Jopge AnitecJ-o 
ftitac y Sinacio A. lbculez Tel. 22040 

DE 51 A 100 EUM.PLEADOS~ 

1 CeAvecQji.CL 1NaPt. 
San'lta Ckttuz lba~iez B3usch (6ij,,C.) E;VLiqLue i 

Tei.. 40956 

PARM REPOSICION: 

I 	Cia. Mofeina Ri~o 
Gttan dL, Iba~hzez PcoiLquLe. bidu6t,La G)Legoi/u c Nctvaiov 

MAS DE 100 Eil.PLEADO.) 

I 	Soc. Acc te)a cdat 
Out~ie;zte SAO Ilbafiez 	 Pa(,Iqct Thldus.V% c 

P1-18 	 Sit~v.Lo Plcun, K. 

PARA RPOSICION: 

I 	 Inge.&o Auawte' 
UNGOSwriteban 	 Cocha~bamba 7-4 Tet. 49900 

SANTA CRUIZ (CILYJ 521 J~~hTAS TULS-
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!AUNCV FU L.-iLAV: 

EMPRUSA LOCAL.7 ZAC IOCV~.IN 1$CON 	 SASY -

I wavad Sam Man

ro do snat t<(a:kvy (Thad "'?Q (ke CUB'-San. W3 ORL Qcj 	 a ,(! V. 

2 CompZejo .!dw C~itenax aYe L v* Ouwia 
Lot~ prfos' No'rte Kmu.6 TC{'. 29657 

Pcuitq L. 	 aL&3 Awi'~~adno~c Ccvta {a' 	 binduz- d,- C'0'_j af. 
e.Hijo 	 7baiehz tvuct Wasse, 221 Wh. 27034-2 3609 

4 	AseLWCI&Lo Pou';..'- -- ntQtu' F.~zOR s/a JW~ ?Wata&g 
Tee?. 38153 

5 Mtd. Fomtact LUKct Tbaiez 	 Wa Aiz c(L 241 

6 Aec'oadcu~ EJZ Camn.~ lbaahi 	 CaniacteAr at Nn.z 
te KW. 9 Cct~to- Zu.&a 

7 AseUkkadeso Sa'n S t'.'C. 

8 Covop. 	 Tec. dQ W.' nz -
Raw Wa.z MltJw OnC W . 25433 

9 ANWbc'AK WcccOW&t lbakwh TBo&.v 332 	 TeE. 32502 

PARZA !REPOSlClON: 

I Asnc adovo ibuhvi lbafcz 	 Km. 52 CcuelthL Pu,,a de
 
at Nc'ute Sudan,
 

2 "Pena Timz~" S. R. L .	 Km. I Ca.'setewa 
a{' N. TeC. 36778 

&'U 21 A 50 EMPLEAOOS 

1 Aseaaen ibapez 	 Hov~y Aae~z 

2 Sec. Conz. Iwbua Ucla. Tba~tz Av. BanzeL 20 	 Dviw.d Eypa. 
T. 24436 

PARA RL POS t77ON:
 

I Ind:o'w.'. C'Lonsm1bo d Tbakz Camt.ewa Mion- tPiuv~. CaicUncn. 

tek'o Wm. 50 bold T. 92203? 
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DE ~I A '00- FMMEA)S
 

EMIPRC-SA LOCALI ZA C1 0 1 RZECC'l;7A 

~ 4c'~4~. T. 26 6( 

PARA REPSINUIO: 

1 CCVubiA -tvilaChctj.tm~ 
y Aya~ea I baieiz PcL Cfl(1L..Ii A",~ a. 

AlAS 'OE 100UJ~iA 

1 Soc. Ill4ad II~le<in. 

Sobobtla Ltdc.. ThLJez 
29 

*x~V~icT. 
LsatcL~:iac S~' 

0923 

PARA RE-PO-s-imf : 

1 Twi ma&'C.&'.-aca Tba~icz ,uI; L: V.YU'+ao 
. 31 S89 
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COCHA3AW~3 - (CIL! 31) TNOUSTRTAS ALIMENTICTIV" 

ATV(2Z OE 20 C.AWLEAVOS 

EAWRESA 	 LOCALI ZACYOH U--SA6iL1TY0L 0101-

I 	Ind. F/t.<c. de CausuL
 
va6 de Cam'q Ltda. CQukccdo (CCU) Te. 28~944 ao Q10"ae~ C.
 

2 	Cumbutea SRI. NO Ayaccho Sotoc(>;eado CQ-) 	 Fdamidci C. 

3 Mannic'w 13v t'a Chai
pw/c ltda. ce"Wozd Av'. 250 dei2 Towic(28S) 	 (CC() Oqiudo CeC~co. QL 

4 	M1o~us e i' atk(3L Ceiiado (Cdii) CaCMe Trcon;a 279)
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(411) Cctecodi- (CCH) I l.lC ,(JL( I 

6 Fab. de~ URck.L. 
H CCc' - Ce 'ado CCHI c; 'al. Achd 4664--

7 PanJVdnWCLL Coitie.
laltfWi. 	 Cc~emado (CCII) Pa' 1 (4 do Sep.
 

6132 Agjwu.CJ SagLW2
 

PAIPA RPEf.(3CLoN: 

1 	rmulmL. Ce .-cado. E l P T.(CCI) 1a C6L'bL'A Qudo 

2 PWductt: LIf 1/ct'. 
Ind. At Imeaita& 

OE 21 A S0 LiIPIL:ADMU 

1FqWU.t I t(Hi-. SatC
chloi .. ta At' f~ii1L Ce ~Ca(lo (CCU() Wda. ne GwcaC ido Robe/ito Samii
 

2 	Ind. Lactuja MinY'a I LA CWLcddI (CCI) cawuo sccta Mcuiio Sa~azcvi 
On 3 rc.Q 48878 

PARA RU PUS ICT N: 

1 P.waac RcphmodLctc'/wt Ch o-lLeuC Av'. REPIRUC Te.C11. Ra6C Rii./a 
REPROC 21733 

VE 51 A 100 EMPLITAVUS 

I lud. A2;iewfea deel Cm.Lado ( Ci Av~:. Glnn kkf T'acsa vaucez~Pudo 
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!-AS PE3 100 ~IMPLEAl)OS 

N08BIRE DE LA 
L-*kPRES A 

LOCAL I2AC JON VI ELC 01'N U',ISAE 
SA L E 

DEL RES VON 
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1 AccviarfccA u Pcqvenc iVL 

2 :)OCAG,*O 

Lktccfr 

Ce.w"'fcci (Cell) 

--

Qu .craco.C.Cv 

CeAcado (CO1 

Ccotvt(WPa 1-4 

Atv. IS~tanco Ca.C.6ido 
Kin. 12 

a Uix5o 
Te.j 210 1) 

15a-a clm'. 

-- -

-



VE 21 A 50 EPL/ DOS
 

NOMYRC DE LA LOCALIZAC f , DIREC(:CON NOMERE VEL RUSP(TS, 

0 Santa Ckuz EntXque,Laz&VragaI MAPERERA LT A Cetcado (CCH) Av.Km,. 


PARA REPOSICION:
 

I uefleina Mwiu ee CeAcado (CCH) La Paz V.c.or M.ote.e
 

DE 51 A 100 EIIPLEADOS 

MAS VE 100 E;fPLEAVOS 
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