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1. INTRQDUCCIQN 

El Proyecto Small Farmers Organirations (SFO) para Bolivia, empezó el 

24 de Marzo de 1976 con la ayuda de una participaci6n financiera de 

USAID, compuesta de: 

sus. 7,500.000 para el crédito 

sus. 3.417.000 para la asistencia técnica 

El Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad (SNDC) del Minis - 
terio de Agricultura, Ganaderfa y Asun tos Campesinos (MACA) represen- 

tando la parte Nacional y la Consultora Robert Nathan (RRNA) represen- 

tante de la parte extranjera, se encargaron de la ejecución del Proyec- 

to SFQ, cuya meta principal era la de organizar el desarrollo socio e- 

c o n h i c o  a unas 210 asociaciones rurales. 

Frente a la dificultad de tratar esa multitud de asociaciones de base, 

fué decidido en 1977 reorganizar la forma de asistencia y de crear u - 
nidades de base más grandes para racionalizar el programa operacional 

del Proyecto S.F.O. Esas unidades fueron llamadas "Cooperativas Inte- 

grales" y estas creaclones estuvleron basadas sobre la ediflcaci6n de 

una estructura de gestidn contable, administrativa y de servicios para 

los socios. 

S i  el modelo "Cooperativa Integral" (CI) permitió realizar la utiliza - 
ciBn de los fondos del Proyecto SFO con un cierto éxito, las dificul - 
tades de apl icacidn al nivel de terreno (la morosidad notablemente) - 
indicaran adoptar un paralelo al modeloC1 (y sin abandonarlo) una al - 
ternativa. 

Esa al ternati va consistiendo de incorporar al Proyecto, cooperativas a- 

grícolas no "integrales" y sobre la base de una autonomja de las par - 
tes concernidas (actualmente USAID-FENACRE-Cooperativas) donde la asis- 

tencia técnica está asegurada sobre la base de "convenios' neqociados. 

11.. 



11- 
Si esta fórmula de aplfcacidn del Proyecto por Convenios obl iga la to- 
mada de responsabilidades al nivel de las Cooperativas, eliminando el 

caracter paternalista del model "CI", el objetivo enunciado por el tí- 

tulo mismo del Proyecto SFO, aquel de la "Organizaci6n de los Pequeiios 

Agricultores" se queda todavla pr.ob.hmático y las soluciones comprova - 
doras no tienen nada del milagro ni tampoco de visiones del espíritu. 

El Asesor inició su misión hace 15 meses (22.XI1.61), cuando las -- 
operaciones del Proyecto SFO estaban en curso muy avanzado (1976). - 
los términos de referencia,confundidos al principio con los del asesor 

en Administracidn de Empresas y formación de ahorro, fueron precisados en 
el curso de la misidn,' por el Director de ONCICOOP bajo los aiisp<cios 

de FENACRE y se resumen a: 

Los aspectos agropecuarios y de desarrollo de 

cooperativas. 

Estos términos de referencia se aplicaron exclusivamente a través de la 
Dirección de la Oficina Nacioncl de Cooperativas Integrales (ONCICOOP) 

y en base a la colaboración de su Equipo Técnico. 

Al principio de su misi6n, en Febrero 1982, el Asesor fui? invitado por 

USAID, vía ONCICOOP para investigar el sector "alternativo" de la "CIM 

del Proyecto SFO y principalmente las Cooperativas Cafetaleras en la - 
regi6n de los Yungas (La .Paz). 

Esta investigación desembocd en e1 curso de las numerosas visitas a la 

regibn, sobre una operaci6n de simple crédito de comercialización del 

caf6 para evoluir después en un estudio de factibilidad para el desa - 
rrol lo socio-económico de los terrufios cafetaleros cooperativos en 1 os 

Yungas, según la fdrmula operacional de "convenios" de aplicación en - 
//. 9 
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tre la entidad de coordinación (por hip6tesis, la Oficina de Estudios 
Cooperativos de FENACRE, o sea ONCICOOP, transformada en "Consultora") 

y las diversas Insti tuciones Nacional es concernidas (Cooperati vas y 

Ministerios). 

Este Proyecto constituye la farmula de alternativa al modelo "CI", pen- 

sado inicialmente por el dúo SNDC/RRNA de 1976. 

A continuaci Ón de esta introducci Ón de tipo "presentación coyuntural", 
este capítulo estará seguido por los 3 siguientes: 

- Resumen de actividades 
- Observaciones General es 
- Recomendaciones 

Para terminar esta breve presentación del Informe Final, el Asesor - 
quiere agradecer sinceramente a las personas que han contribuido al - 
cumplimiento de su misión de 15 meses y muy esgecialmente : 

- A1 Director de la Oficina de Desarrollo Rural y al Gerente del Pro - 
yecto SFO de USAID; 

- al Gerente de FENACRE y al Director de OtlCICOOP; 
- a los Especialistas de las Instituciones Ministeriales que han pres- 

tado su colaboracidn para la organizaci Ón del Proyecto DA1 (MCA/IBTA- 

Sanidad Vegetal- Ministerio de Comercio e Industria /COBOLCA) 

- a los socios de las cooperativas del Proyecto SFO en peneral y en par- 
ticular a sus Dirigentes; 

- Finalmente, a los colegas de la Oficina de Asesoramiento USAID/FENACRE 
ONCICOOP y particularmente a la sefiorita Martha Vega M. por su capaci- 

dad y su entrega a las tareas de esta misión. 



2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES 

2.1. Operaciones a l  n i v e l  de l  te r reno 

NB: Estas operaciones han cons t i t u ido  l a  base esencial  de l o s  a- - 
suntos t ra tados en la's reuniones para l a  oraanizaci6n ope - 
rac iona l  (2 -2)  y l a  elaboracidn de l o s  informes de i n v e s t i  - 
gaciones notablemente (2-5-1). 

2.1.1. Cooperativas In teg ra les  
. . 

Fecha S 

- Gran Chaco - Yacuiba 1982 011 21 - 23 

(Prov inc ia  de T a r i  j a )  051 18 - 23 

1983 011 06 - 08 

- Santa Cruz Horte Ltda. 1982 011 20 - 27 

(Prov inc ia  de Montero) 051 18 - 23 

061 21 - 24 

121 06 - 11 

- Cochabamba Ltda. 

2.1.2. Coopera t i v a s  Nuevas 

a) Regidn de l o s  Yungas (Prov inc ia  La Paz) 

- Chulumani 
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- Coroico 

- Caranavi 

Fechas 

1982 O31 14 - 15 

O91 29 

101 23 - 25 
111 16 

b) Regfón del Chapare (Provincia de Cochabamba) 

- Chimoré 1982 031 04 - 05 

2.2. Organización Operacional 

N0de Reuniones 

29 ONCICOOP De rutina a lo largo de la Fisión 
o sea un total (formal) de: 

1981 - 4 (Información) 

1982 -24 (Progreso) 

1983 - 1 (Progreso) 

12 FENACRE STntesis de actividades, Misidn - 
Des jardi ns, Proyecto de Formación 

Agro Cooperativa 

7 COMITE COI~SULTIVO Participaciones sobre l a  duración 
de la Misión. 

16 USAIDIN. De coordinación y preparación ope- 
racional. 



15 3 Comi t e  Técnico D.A. 1. para l a  coordi -  
7 MCA ( IBTA/Sani dad Vegetal ) nación ooera- 

3 COBOLCA c iona l  del 
1 M i n i s t e r i o  de I n d u s t r i a  y Proyecto de De- 

Comercio. sarro1 1 o D. A. l .  
1 FEHACOAB 

3 DESEC 
Café / Yungas. 

Provección de Formación 

Agro Cooperativa 

Coordinaci6n en t re  l a  

C I  Cochabamba y e l  Pro- 

yec to  FA0 de r i e g o  en - 
e l  V a l l e  A l to .  

O sea un t o t a l  de 6 reuniones mensual es (14 meses ú t  i 1 es) 

2.3. Colaboracidn a FENACRE 

- Traductor  para l a  Misión Cooperativa Canadiense Desjard in 

(Cajas populares de Ahorro y Créd i to  del  Quebec/Canadi) 

Con desplazamientos en e l  mes de Flayo, 1982 

- La Paz de l  08 a l  11 

- Cochabamba de l  I l  a l  13 

- Santa Cruz del  13 a l  1 5  

- Traducciones de informes y proyectos relacionados en t re  FENA- 

CRE y l a  Mis idn  Des ja rd in  

2.4. Seminario "Ahorro y Créd i to"  

Organizado por USAID/Bol i v i a  en Cochabamba, fecha: del  12 a l  14 
de Febrero, 1982. 

P a r t i c i p a c i ó n  como "personal de apoyo" en l o s  grupos de t raba jo .  

/l.. 



2.5. Informes 
l 

2.5.1. De Investigaciones Agro Cooperativas 

No 1 A "Perspectivas de Desarrollo" 
Cooperativa COPROYFA Sur Yuncas -2 pag. Feb.82 

No 1 B Cooperativa Gran Chaco-Yacui ba/Tari ja 

"Reorgani zaci ón" -6 par. Marzo,82 

NO2 "Crédito para comercial ización de café" 

Central de Coop. Caranavi-Nor Yunaas) 

13 paa. tfarzo.82 

N O 3  "Producclbn Cafetalera y Citricola en los Yungas" 

(La Paz ) 51 paa. Abril ,82 

N O 4  "Cooperativas Agricolas Integral es" 

(Coyuntura Agro Asocia t iva y Recomendaciones 

Básicas) 6 4  pag. Julio,82 

Sin No Redacción en colaboración con el Lic. Juan 

Rodriguez (Organis. administrativa y cr6di to) y 

Georges Ester (Desarroll o a y o  cooperativo) 

"Desarrollo Agro Insti tucional de los Yungas, Co- 

mercializacibn y Racional ización aqricola del Ca- 

fel. 202 pag. Dic. ,82 

NB:Este informe preparado en una primera versi6n - 
titulada "Proyecto de Desarrollo Loro Insti tu- 

cional - Los Yungas" que concernía la raciona- 
l izacidn de los principales cultivos tradicio- 
nales en los Yungas; pero fué descartado en - 
favor de un proyecto especffico para el café. 

//. - 
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2.5.2. De Progreso (Trimestral  e s )  

NO1 Enero - Abri 1 1982 
NO2 Mayo Junio  19 82 
NO3 J u l i o  - Septiembre 1982 

NO4 Octubre - Diciembre 19e2 

3. OBSERVACIONES GENERALES 

3.1.  Las Cooperativas In tegra l  e s  

Desde un punto de v i s t a  del  crecimiento numérico, l a s  Cooperati- 
vas I n t e g r a l e s  han t en ido  desde su creación en 1979, un  aumento 
cons tante  de  su c l i e n t e l a ,  mientras  oue e l  balance anual de cada 

una, muestra o una s i t u a c i ó n  muy favorable  en e l  caso de l a  CI - 
Cochabamba Ltda. o una v í a  de  franco mejoramiento para l a s  dos - 
o t r a s  de Santa Cruz del Norte Ltda y de  Gran Chaco Ltda. 

El número de- soc ios  de l a s  CIs con sus agrupaciones bás i cas  - 
GABs) s e r l a  actualmente de: 

Cochabamba Santa Cruz del  Norte Gran Chaco 

Socios 2.487 
GAB s 2 5 
Los balances anuales  genera les  de 1982 presentaban l a  s i t uac ión  
s igu ien te :  ( 1 )  / l . .  ........................................................................... 

( 1 )  Esta  s i t u a c i á n  e s  todavía inf luenciada  por l a  i n f l a c i ó n  d r á s t i c a  que a- 
f e c t a  actualmente e l  pa i s  y que según l o s  señores Evaluadores de l a  CLUSA 
(Liga de  l a s  Coop. de USA) habrla  provocado en e l  plazo de l o s  3 últimos 
años una descapi t a l  i zaci  ón de: 47% para Cochabamba ,44% para Santa Cruz 
del  Norte y 40% para Gran Chaco. 



//. Cochabamba Santa C ruzde l  !lorte Gran Chaco 

Pesos Bol  i v i a n o s  23'  129.390.-- 1'662.476,-- - ' (  1.375.223) 

Por o t r a  par te ,  l o s  c r é d i t o s  otorgados en 1982 a l a s  C Is  po r  e l  - 
Banco AgrFcola de B o l i v i a  (BAB) a t r a v é s  de l  Fondo CROFOC han r e  -- 
presentado un t o t a l  de $b. 205.5 m i l l o n e s  para f i n a n c i a r  l a s  a c t i  - 
vidades s i gu ien tes :  (Concern iente s61o a l a s  CIs). 

M i l l o n e s  $bs: Dés t ino  

Cocha bamba 53 $ 8  I n f r a e s t r u c t u r a c i ó n  de F e r t i l i -  

zan tes.  

36,8 C u l t i v o s  de papas y maíz 

Santa Cruz de l  4,2 C u l t i v o  y Comercial i zaci6n de l  

N o r t e  L tda.  f r i j o l .  

35,8 C u l t i v o  y Comercial i z a c i ó n  de l  

a r roz .  

Gran Chaco Ltda.  64,2 Produccidn y comerc ia l i zac idn  

de productos a p r í c o l a s  ( p r i n -  

194,8 c ipa lmente  l a  soya) 

Finalmente, sobre e l  p l an  f i nanc ie ro ,  1 as CIs  estan en. 1 a a c t u a l  i- 

dad dec laradas o a u t o s u f i c i e n t e s  en e l  caso de Cochabarnba y a l  pun- 

t o  de l l e g a r  a s e r l o  en l o s  o t r o s  2 casos. 

Estas cons ta tac iones  represen tan  un con jun to  de elementos p o s i t i -  

vos que hablan en f a v o r  de l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  aportada por  l a  

ONCICOOP a l a s  3 coopera t i vas  i n t e n r a l e s .  

En cuanto a l  punto de v i s t a  d e l  d e s a r r o l l o  agro  coooera t i vo ,  e l  - 
resul tadonosepuede eva lua r  en medidas exactas como para e l  c r é d i -  

t o  y l o s  balances anuales por ejemplo, pero l a  s i  t uac ión  parece - 
s e r  p rob l  emát i ca. 11.. 
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Es así que el reciente informe de los Evaluadores de la CLUSA - 
indica: 

Para la Cobperativa Integral Cochabamba Ltda. 

- La actividad lechera es insignificante, 
- la comercializacidn de los fertilizantes a los socios no se - 

basa sobre ninguna orientaci6n técnica, 

- los rendimientos del cultivo de la napa son de 10 toneladas por 
hectárea, lo que constituye un promedio muy baj~~considerando - 
que son zonas de altuna y explotaciones de pequefias superficies 
que podrían adoptar técnicas hortícolas de cul ti vo. 

Para la Cooperativa Integral Santa Cruz del Norte Ltda, 

- La actividad lechera fué negativa, 
- la producción de frijol fué afectada por la falta de experiencia 

técnica y la mala comercialización, 
- el cultivo de arroz tiene bajos rendimientos por falta de técni- 

ca de base, mientras que el potencial agro-industrial (benefi - 
ciadoras) está sub-utilizado. La comercial ización también se - 
real iza via los intermediarios del comercio exclusivamente. 

- FinaTnente, el sector de "consumo Cooperativo" no ha vendido - 
hasta ahora un solo kilo de fertilizantes a los socios, lo que 
deja pensar en el agotamiento orematuro de los suelos por fa1 ta. 

de restltucidn sistemática. 

Para la Cooperativa 1-ntegral Gran Chaco Ltda. 

Esta cooperativa ha soportado las consecuencias de una mecaniza - 
ci6n pesada inadecuada, que tuvo que ser abandonada debido a una 

amenaza precisa de quiebra económica en 1982, mientras que las - 
actividades agrf colas se basan pel igrosamente sobre la monopro -- 
ducci6n de la soya, eso, abajo de la dependencia de un solo com - 
prador, la fábrica de aceite de Villamontes a 90Km. del terruño - 
de producción. //. . 
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Es ta  p r o b l e d t i c a  se debe no solamente a l a  i n s u f i c i e n c i a  absolu- 

t a  de formacibn t g c n i c a  de l o s  cu l t i vado res -soc ios  f r e n t e  a l a s  - 
ex igenc ias  de l a  producc ián y de l  mercado. s i n 6  también a l a  f a l -  

t a  de formacian coopera t i va  a l  n i v e l  de grupos de base. 
La c r v t i c a  " t r a d i c i o n a l "  de l o s  " v i s i t a n t e s  externos" a l  Proyecto 

SFO, a l  respec to  de es tas  carenc ias,  c o n s i s t e  en i n c r i m i n a r  l a  - 
i n s u f i c i e n c i a  de l o s  técn icos .  

Es ta  c r i t i c a  es simplemente g r a t u i t a ,  cuando uno se preocupa de  

saber que e l  pequefio a g r i c u l t o r ,  c l  i e n t e  por  exce lenc ia  d e l  Proyec- 
t o  SFO, es, por l o  genera l ,  un s u j e t o  de "ex t racc ion "  p roven ien te  

de o t r o  medio f l s i c o  y soc io - cu l  t u r a l  , que no posee e l  conocimien- 
t o  mínimo requé r i do  para dominar su p r o f e s i ó n  de a a r i c u l t o r ,  n i  - 
s i q u i e r a  encuentra en su nuevo medio de v ida ,  e l  medio de a d q u i r i r  

ese conocimiento.  Fué aver iguado sobre l a  base de numerosas expe- 
r i e n c i a s  en e l  "Mundo en v í a  de d e s a r r o l l o "  oue l o s  s e r v i c i o s  de - 
ex tens ian  de l o s  M i n i s t e r i o s  de A o r i c u l  t u r a  no podían, ~ 6 1 0  e l l o s ,  

asegurar  es ta  t rans fo rmac ión  d e l  camoesino en " a g r i c u l t o r "  s i n  ha- 
b e r  r e c u r r i d o  a un mfnimo de i n f r a e s t r u c t u r a  educat iva adecuada. 

Es ta  formación no puede e s t a r  confundida con l a s  reuniones espora- 

d i c a s  de t i p o  "d ía  de campo" po r  ejemplo.  

3.2. Las Nuevas Cooperat ivas 

M ien t ras  que l a  O f i c i n a  ONCICOOP haya incoroorado rec ientemente ' - 
una Cooperat iva I n t e g r a l ,  l a  San José Obrero Ltda,  de Monteaau- 

do, e l  Asesor f u é  i n v i t a d o  por  USAID a r e a l i z a r  un es tud io  de -- 
f a c t i b i l i d a d  para e l  d e s a r r o l l o  d e l  c r é d i t o  y de l a  producc i6n - 
coope ra t i va  c a f e t a l e r a  en l a  r e g i ó n  de l o s  Yunqas (La Paz), Es to  
en co labo rac ión  es t recha  con e l  asesor en Admin i s t r ac i ón  y forma - 
c i ó n  de ahor ro ,  L i c .  Juan Rodriguez, que r e a l i z ó  e l  es tud io  com -- 
p l e t o  de l a  p a r t e  de comerc ia l  i z a c í ó n  y expor tac ión  d e l  café,  

//. . 
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Una primera operacidn de c r é d i t o  de un v a l o r  de aproximadamente 

4,5 m i l l ones  de pesos bo l i v i anos  fué  rea l i zada  cerca de l a  Cen- 

t r a l  de Cooperativas Cafeta leras de Caranavi - CELCCAR (N. Yun- 

gas) para l a  comerc ia l i zac ión  y l a  expor tac ión d i r e c t a  del  café 

sobre e l  mercado e x t e r i o r .  La u t i l i d a d  neta fué  de 162%. . . . 
Al mismo tiempo, en e l  curso de l  año 1982, l o s  asesores m u l t i  - 
p l i c a r o n  sus v i s i t a s  a l a s  3 Centrales de Cooperativas Cafeta- 

l e r a s  en l o s  Yungas y sobre l a  base de esos contactos redacta - 
ron,bajo l o s  auspic ios de USAID/B. un Proyecto de Desar ro l l o  - 
Agro I n s t i t u c i o n a l  (D.A.I.) . Este estudio apor te un cambio en 

e l  e s t i l o  de t r a b a j o  de l a  O f i c i n a  de Estudios Cooperativos ON- 

CICOOP, en e l  sent ido  que ese es tud io  u1 trapasd ampl iarnente e l  

cuadro de l a  " I n s t i t u c i d n  Cooperativa I n t e g r a l "  por i n c l u i r  l o s  

aspectos de l a  comerc ia l i zac ión  e f e c t i v a  del  productor,  l a  a s i s  

t enc ia  técn i ca  a l a  produccidn en base a l a  coordinacián y e l  

refuerzo de l a s  i n s t i t u c i o n e s  nacionales tan to  a l  n i v e l  bdsico 

( l a s  Cooperativas) como a l  n i v e l  super io r  ( M i n i s t e r i a l  ) . 

Teniendo en cuenta l a  exper iencia de l a s  CIs, a pesar de l o s  r e -  

su1 tados contables' aparentemente pos i t i vos ,  l a  deb i l i dad  de l  - 
sec to r  de l a  produccidn cons t i t uye  una amenaza constante a l  cré-  

d i t o  CROFOC asf  como para l a s  invers iones de l a  P. L.480 (ú  o t r a s  . 

I n s t i t u c i o n e s )  e l  Proyecto DA1 fué  concebido con un programa - 
completo para l a  rac iona l  i zac ión  de 1 a producción, incluyendo - 
notablemente, l a  formación agro cooperat iva a l  alcance de l o s  - 
soc ios-agr icu l  t o res  adolescentes que p a r t i c i p a n  en e l  Proyecto. 

E l  Proyecto DA1 siendo de a p l i c a c i 6 n  immediata, notablemente para 

l o  que concierne l a  pa r te  primera " c r é d i t o  a l a  comercial i zac ión  

de l  café",  está actualmente (marzo,83) amenazado de r e s t r i c c i ó n  - 
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de medios en cuanto a la parte segunda "asistencia a la producción". 

Es entonces,de la responsabilidad de las autoridades extranjeras 

y nacionales del programa de desarrol lo para esta 'reaión de los - 
Yungas, encontrar una solución satisfactoria al problema provocado 

por esta restricción. 

RECOMENDACIONES 

4.1. Cooperativas Integrales y Desarrol lo 

Estas recomendaciones se basan principalmente sobre el Informe - 
Técnico N O 4  del   se sor(') y que se resumen a: 
Cooperativa 1 ntegral Cochabamba Ltda. 

- Integracidn de las actividades de desarrollo agrícola al Proyec- 

to FA0 de riego por aguas subterráneas en el Valle Alto. 

- Proyectos específicos de producción con una orientacibn (presen- 
cia) adecuada de personal técnico al nivel de terreno. Por - 
ejemplo, existe una perspectiva de un Proyecto de Producción - 
floral para la exportacidn que debería interesar a una parte de 

los socios de la CI. 

Cooperativa Integral Santa Cruz del Norte Ltda. 

- Crear en el seno de la CI un Departamento de "Colonizacibn" para 

asegurar ,de manera sistemdtica, 1 a orientacibn técnica para los 

socios que tienen en esta región de Montero-Yapacani, una posi - 
ción de pioneros debilitados por las grandes distancias físicas 

existentes entre las explotaciones, las aqrupaciones (GABs) y la 

Sede de la CI. / / -  ........................................................................... 
(1) Informe Técnico NO4 "Cooperativas Aqricolas Inte$rales" (Coyuntura A- 

gro Asociativa y Recomendaciones Básicas), Julio 1982. 



Cooperativa Integral Gran Chaco Ltda, 

- La reorganización de las actividades agrícolas en funci6n del 
abandono de la mecanizacidn pesada (pool, de maquinaria) indi- 
ca la necesidad de introducir una metodologra nueva de culti- 
vo en forma de proyecto descentralizado, en cuanto a: 

* La diversificación agicola en función del gran potencial 
de desarrollo agrf cola, que caracteriza el terruño del - 
Chaco Húmedo. 

* La mecanización pequeña o animal. 
* La produccidn algodonera al nivel de pequeñas explotacio- 

nes y la agro-industria del producto. 
La "descentral izaci6nU al nivel del terreno incluye programas - 
específicos de racionalización de la producción y servicio de - 
comercial ización, 

El Proyecto D.A. 1. /Yungas 

- Iniciar las operaciones del Proyecto según el calendario del - 
documento, O sea : 

4 .2 .1 .  De inmediato (brzo 1983) 

El crédito para la comercializacidn y la exportación del 
café al nivel de las 3 Centrales de Cooperativas café - 
Caranavi, Coroico y Chulumani, en base al fondo CROFOC - 
del Banco AgrScola de Bolivia. 

4 .2 .2 .  Lo m5s pronto posible 

La firma de los Convenios de racional ización de la produc- 

cidn cafetalera con: 
a) El Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos, a - 

través de: 
/ / o .  



IBTA -Para la producción de plántulas, 
-Para la f o m c i 6 n  agro-cooperativa al nivel del 

proyecto (Coroi co) . 
b) El Ministerio de Comercio e Industria,a través de: 

COBOLCA , para la exportación del café. 

c) Las Centrales de Cooperativas Cafetaleras de: 

Caranavi (N. Yungas) 
Coroico (S. Yungas) 

Chulumani (S. Yungas) 

para la irnplementación al nivel de los socios, de las 

operaciones de comercialización y la racionalizacidn 

en base a los Convenios arriba mencionados. 


