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   RESUMEN   

El estudio aborda la temática del liderazgo en un grupo de jóvenes indí-
genas que asisten al Instituto Técnico Superior Kateri Tekawitha, ubica-
do en la zona rural del oriente boliviano. La investigación es de tipo des-
criptivo-propositivo y tiene un enfoque cuanti-cualitativo.  Se emplea un 
cuestionario de opción múltiple y entrevistas semiabiertas.  Los resultados 
muestran que los jóvenes indígenas que asisten al Instituto no representan, 
en su generalidad, una figura líder para su comunidad pues existe escasa 
presencia de atributos de liderazgo en estos jóvenes, principalmente en lo 
que concierne a la comunicación, al trabajo en equipo y a la gestión de la 
actividad productiva.  Sin embargo, se evidencia en ellos el deseo de am-
pliar su horizonte formativo hacia actividades emprendedoras y al conoci-
miento y práctica del liderazgo agroproductivo, manifestando actitudes de 
apertura a la mejora y a la innovación. En respuesta a esta problemática 
se propone un programa formativo cuyos contenidos responden a las ne-
cesidades detectadas de fortalecimiento de capacidades para el liderazgo. 
Los contenidos abordan el liderazgo desde la acción comunal y para la 
comunidad, con énfasis en valores de convivencia centrados en el trabajo 
conjunto, así como el conocimiento técnico de la planeación y la gestión 
de una organización agroproductiva.  
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Abstract
The study addresses the issue of  leadership in a group of  indige-

nous youth who attend the Kateri Tekawitha Higher Technical Ins-
titute, located in rural eastern Bolivia. The research is of  a descrip-
tive-propositive type and has a quantitative-qualitative approach. A 
multiple choice questionnaire and semi-open interviews are used. 
The results show that the indigenous young people who attend the 
Institute do not represent, in general, a leading figure for their com-
munity, since there is little presence of  leadership attributes in the-
se young people, mainly with regard to communication, teamwork 
and the management of  productive activity. However, it is evident in 
them the desire to broaden their training horizon towards entrepre-
neurial activities and the knowledge and practice of  agro-productive 
leadership, manifesting attitudes of  openness towards improvement 
and innovation. In response to this problem, a training program is 
proposed whose contents respond to the detected needs to stren-
gthen leadership capacities. The contents address leadership from 
community action and for the community, with an emphasis on co-
existence values   focused on joint work, as well as technical knowle-
dge of  planning and managing an agro-productive organization. 

Keywords
Leadership, indigenous youth, agro-production, community.

1. Introducción
La tendencia de crecimiento poblacional pone de relieve al sector 

agrícola como sector estratégico en la provisión de alimentos, no 
solo de alimentos básicos, sino en la cadena de producción amplia-
da. Los actores sociales, estatales y entes privados que actúan en 
conciencia de ello impulsan desde hace algunos años la institucio-
nalidad global y apuestan a dar respuesta a la profundidad de los 
impactos que tendrán los futuros escenarios del agro.

Tendencias políticas y nuevos enfoques como los de seguridad y 
soberanía alimentaria, sumados al de Derecho a la Alimentación, 
así como también nuevos fenómenos como land grabbing (acapara-
miento de tierras) y land tenure (concentración de la tierra) marcan 
la nueva agenda y por sobre todo el rol de las organizaciones de la 
sociedad civil, las cuales pasan a ser actores fundamentales para en-
contrar vías de solución a estas problemáticas (Rosero, 2012, p. 33). 
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Hoy en día, el campo agropecuario afronta diversas dificultades 
tanto de corte presupuestario como de liderazgos que impulsen el 
sector rural con emprendimientos eficaces.  Se hace evidente la ne-
cesidad de formar líderes jóvenes comprometidos con la labor de 
potencializar la agricultura y la producción de alimentos para el de-
sarrollo de la comunidad desde un modelo centrado en la justicia y 
equidad, un modelo de desarrollo que otorgue valor estratégico al 
sector agroproductivo.  

Para lograr reposicionar al sector agrícola y darle su real importan-
cia, se requiere de líderes que sean capaces de influenciar en los ha-
cedores de políticas públicas y en los tomadores de decisión a nivel 
económico a fin de que se invierta más en el sector rural. Solo con 
un verdadero liderazgo podremos colocar al agro en la posición que 
merece y así tener las condiciones y las oportunidades para generar 
riqueza desde el medio rural, mejorando el nivel de vida de nuestras 
sociedades, disminuyendo la pobreza, la migración del campo a las 
ciudades, incrementando la inversión, el crédito, la investigación, 
la extensión, generando así un ambiente de confianza en el medio 
rural (IICA, 2016, citado en Loor, Romero y Vélez, 2018, p. 513).

Tradicionalmente, en los movimientos sociales se utilizaba la ex-
presión “dirigentes indígenas o campesinos” para designar a las per-
sonas con capacidad de convocatoria y de conducción de sus afilia-
dos sindicales. En este marco, se ha conceptualizado erróneamente 
el liderazgo, asociándolo con posiciones organizacionales o poder 
político, ignorándose en cierta forma que el concepto es mucho más 
amplio y tiene mayor alcance pudiendo tocar todos los ámbitos don-
de haya relación de seres humanos, como es el caso de las aulas de 
educación superior. Por tanto, en el contexto de la globalización y 
como consecuencia de los cambios en las relaciones entre sociedad 
civil y las nuevas características de los movimientos sociales, consi-
derando también los cambios en la cultura política, surgen cuestio-
namientos a este concepto.  

Al inicio del siglo veintiuno, comienza a hablarse de la era de la 
conciencia cuyo centro fundamental es el ser humano, la mirada se 
vuelve hacia las personas como el factor más importante dentro de 
las organizaciones, y allí el liderazgo vuelve a surgir como elemen-
to vertebrador, por lo que resulta de vital importancia profundizar 
en este tópico para sopesar su efecto no sólo globalmente como lo 
refiere la mayoría de los trabajos realizados en el área, sino al ni-
vel que le compete al educando, siendo un hecho real que los cam-
bios generados en el aula serán evidenciados tarde o temprano en 
el comportamiento de la sociedad, de una sociedad productiva, de 
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una sociedad que se forma en los claustros de la educación superior 
(Barreta, 2010).

Muchas instituciones y en diferentes países han trabajado el tema 
de liderazgo en el agro, estas redes han generado aportes sobre ejes 
temáticos integrales claves como la agricultura sustentable, comer-
cio, organizaciones campesinas e indígenas, poderes locales, segu-
ridad alimentaria y otros vinculados. Estos aportes son el resultado 
de discusiones en foros locales, nacionales, regionales y globales, 
y han sido presentados en los espacios de debate internacional de 
la sociedad civil. Las organizaciones de base y las universidades e 
institutos vinculados a redes continentales o regionales cuentan con 
una larga experiencia de capacitación y formación de dirigentes y 
de líderes sociales y productivos. Por su parte, en los espacios de 
coordinación regional se han desarrollado intercambios, talleres y 
seminarios de capacitación con los dirigentes de organizaciones de 
productores familiares y de ONG (Hernández, 2010).  Es así que la 
expresión “formación de líderes productivos”, a pesar de haber sido 
acuñado en los últimos años, gana cada vez más reconocimiento 
en los movimientos sociales, las ciencias sociales, la educación en 
todos sus niveles y los medios de comunicación.

Entre las experiencias de mayor alcance en el campo de la for-
mación líderes en el agro se tiene la desarrollada por el Instituto 
Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) a partir 
del año 2010. Esta institución, mediante su Centro Hemisférico de 
Liderazgo en Agricultura, elaboró de forma participativa una meto-
dología para fortalecer la influencia de agrolíderes constituidos por 
jóvenes profesionales y productores de las Américas.  En el enten-
dido de que el liderazgo se concibe como la capacidad de influir en 
un grupo de personas para lograr un objetivo de beneficio común, la 
metodología formativa propuesta consiste en estrategias de aprendi-
zaje vivenciales para asentar valores, desarrollar la confianza, me-
jorar las capacidades de negociación y promover el compromiso, la 
escucha empática y la comunicación efectiva en la población des-
tinataria. Fue presentada en foros de liderazgo agropecuario con 
más de 2000 jóvenes profesionales y productores líderes de los 34 
países miembros del IICA, validando la metodología con base en 
fundamentos teóricos y prácticos sobre las competencias requeridas 
para responder a los retos del rubro agropecuario, impregnado de 
constantes e importantes transformaciones. 

Cabe indicar que entre las recomendaciones para la aplicación de 
esta metodología se establece la necesidad del contacto con diversas 
instituciones, así como sus entornos sociopolíticos y culturales para 
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analizar y ajustar los módulos propuestos a las realidades agrope-
cuarias y a contextos particulares. (Chiriboga y Caliva, 2010). Ello 
conlleva la importancia de contar con estudios que permitan identi-
ficar las características particulares del contexto y de las poblaciones 
a las que se destinan los programas formativos en liderazgo agropro-
ductivo. 

De manera contemporánea a la experiencia presentada, en Mé-
xico se realizó un estudio sobre el aprendizaje y emprendedurismo 
en el sector agropecuario, considerando la creación de capacidades 
empresariales en jóvenes agricultores.  El objetivo de este trabajo 
fue explorar los mecanismos de emprendedurismo implementados 
de manera explícita e implícita en comunidades rurales, y anali-
zar cómo estos mecanismos generan cambios en los patrones de 
comportamiento empresarial de los jóvenes productores. Entre las 
conclusiones se estableció que las actividades desarrolladas por las 
Fundaciones Produce (FP) organizaciones creadas para mejorar las 
condiciones técnicas y productivas de los productores agrícolas en 
México, generaban externalidades positivas sobre los agricultores 
más jóvenes, de manera que éstos adquirían una cultura en esos 
dominios vinculados al emprendimiento y al liderazgo. Algo impor-
tante, es que las FP abarcaban programas de educación y capacita-
ción en áreas productivas, rescatando tanto el conocimiento de los 
habitantes e integrando conocimientos especializados generados en 
las universidades y centros públicos de investigación. Esta combi-
nación de cúmulos de conocimiento les daba a los jóvenes empren-
dedores de localidades rurales un sello particular en la formación 
de sus capacidades empresariales. (Sampedro, Vera-Cruz y Rocío, 
2011). De este modo, se hace evidente la importancia de espacios 
articulados entre la acción del líder agricultor, su alcance en el con-
texto y su formación en centros especializados con énfasis tanto en 
la capacitación de conocimientos técnicos como en competencias 
de acción comunal, innovación y liderazgo. 

A ello se suma lo que indica Lacki (2012) sobre el impulso en 
manos de los Estados al sector agrícola a través de una educación 
de calidad, de contenidos pertinentes y orientada a la formación de 
capacidades y competencias propias del liderazgo.

Aquí ya no hay mucho que discutir… la agricultura latinoamericana 
está necesitando y exigiendo una inmediata y estratégica inversión 
en el recurso humano rural, a través de una excelente educación for-
mal y no formal… con contenidos más útiles, prácticos y relevantes 
que los egresados puedan utilizar en la solución de sus problemas 
cotidianos. Con esta educación emancipadora un menor número 
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de agricultores necesitará solicitar al Estado una menor variedad 
y cantidad de factores de producción y lo hará cada vez con una 
menor frecuencia…  Definitivamente, la necesaria profesionaliza-
ción de los agricultores requiere una imprescindible revolución en la 
calidad, utilidad y aplicabilidad de los contenidos educativos (p.69).

En síntesis, el tema de liderazgo agroproductivo está relacionado 
con el apoyo formativo que se debe brindar a los jóvenes de contex-
tos rurales desde instancias institucionalizadas y bajo un sistema de 
proyectos comunales, considerando las características particulares 
de los jóvenes beneficiarios de estos programas formativos.  Este es 
el caso del Instituto Técnico Superior Kateri Thekawitha ubicado 
en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure del depar-
tamento de Beni, Bolivia. 

El instituto Kateri Tekawitha es un centro educativo en el que 
jóvenes y niños de comunidades indígenas terminan el bachillerato 
y realizan estudios de técnico superior en agropecuaria como un 
paso significativo para integrarse al mercado laboral y propiciar el 
desarrollo de sus propias comunidades de modo que contribuyan 
al crecimiento agroproductivo de la región.  Su misión se centra en 
desarrollar una formación integral de jóvenes especializados en el 
área agroproductiva con capacidades y habilidades para proponer 
soluciones a los diferentes problemas que se presentan en las comu-
nidades.  

Sin embargo, se ha evidenciado tras una exploración sobre la 
temática en la institución, que es menester para la misma contar 
con propuestas de formación complementaria orientadas al forta-
lecimiento de capacidades de liderazgo que coadyuven a la conse-
cución de la misión del instituto.  Una indagación realizada por la 
autora en un grupo de jóvenes pertenecientes al instituto muestra 
que el 80% considera de gran importancia la implementación de 
programa de formación en liderazgo agroproductivo dirigido a los 
estudiantes y que sea acorde a sus características.   De igual forma, 
los docentes destacan la necesidad de implementar este tipo de pro-
gramas pues, según afirman, gran parte de los jóvenes desconocen 
sobre el liderazgo y sus implicancias, pese a ser este ámbito uno de 
los relevantes para el desarrollo comunal.

Por tanto, y considerando las experiencias formativas previas en 
contextos de formación en liderazgo del sector agrícola, es pertinen-
te plantear las siguientes interrogantes: ¿En qué medida los jóvenes 
indígenas del Instituto Técnico Superior Superior Kateri Tekawi-
tha ubicado en el Distrito Educativo de San Ignacio (TIPNIS) del 
departamento de Beni manifiestan cualidades de liderazgo para la 
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agroproducción? y ¿qué debe considerar un programa de formación 
en liderazgo agroproductivo dirigido a esta población?. La investi-
gación desarrollada tiene como objetivo establecer si los jóvenes in-
dígenas que pertenecen al Instituto Técnico Superior Kateri Tekawi-
tha manifiestan cualidades de liderazgo para la agroproducción, el 
propósito del estudio es diseñar un programa educativo de liderazgo 
agroproductivo que permita fortalecer la formación integral de esta 
población. 

2. Métodos y materiales

2.1. Diseño, enfoque y tipo de estudio
El diseño de la investigación es no experimental con enfoque 

cuanti-cualitativo. El tipo de estudio es descriptivo-propositivo. Se 
empleó el método analítico en la desagregación de las cualidades 
de liderazgo de la población de estudio y en la interpretación de la 
información recopilada. También se empleó el método deductivo 
para elaborar la propuesta formativa, tomando en cuenta aspectos 
generales del objeto de estudio y los planteamientos teóricos sobre 
el liderazgo transformacional y el desarrollo agroproductivo desde 
el trabajo y organización en comunidad. 

2.2. Técnicas e instrumentos
Se aplicó la encuesta a través de un cuestionario de opción múlti-

ple dirigido a una población de 71 jóvenes indígenas que pertenecen 
al Instituto Técnico Superior Kateri Tekawitha con el fin de reco-
lectar información sobre las cualidades de liderazgo agroproductivo 
que éstos manifiestan. El cuestionario tiene una confiabilidad de 
0.80 obtenida por el coeficiente Alfa Cronbach, un modelo de con-
sistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre 
los ítems. (García, 2010). Se utilizó el paquete informático SPSS 
para tabular y procesar los datos del cuestionario. 

También se aplicó una entrevista semiabierta mediante una guía 
de preguntas a 12 docentes del Instituto para conocer su aprecia-
ción respecto a la manifestación de las cualidades de liderazgo en 
los jóvenes. Las opiniones vertidas en la entrevista por los docentes 
fueron contrastadas con los expresado por los estudiantes con fines 
de triangulación de la información.

2.3. Variables
Las variables estudiadas fueron “cualidades de liderazgo” y 

“programa complementario de formación en liderazgo agroproduc-
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tivo”. Al ser un estudio de tipo descriptivo, se optó por no formular 
hipótesis de investigación, asumiendo las preguntas de investigación 
como vectores que direccionaron la identificación de variables y el 
análisis de la información recopilada.  

Tabla 1
Operacionalización de variables

CATEGORÍAS INDICADORES

C
u

al
id

ad
es

 d
e 

lid
er

az
g

o
 p

ar
a 

la
  a

g
ro

p
ro

d
u

cc
ió

n

Comunicación y 
empatía 

- Comprende con empatía situaciones difíciles 
que atraviesan sus compañeros

- Se comunica de manera abierta y flexible con 
sus compañeros y docentes

Contención y 
colaboración

- Está dispuesto a colaborar con sus compañeros 
en actividades productivas

- Apoya a otros en sus dificultades animándolos a 
lograr mejores desempeños

Influencia positiva y 
trabajo en equipo 

- Se considera capaz de influir positivamente en 
el estado de ánimo de los demás

- Trabaja en equipo respetando ideas y 
sugerencias de sus compañeros

Gestión del trabajo 
y disposición a la 
formación 

- Sabe cómo planificar y organizar actividades en 
un determinado trabajo

- Aplica sus saberes y conocimientos en 
actividades productivas vinculadas con su 
formación profesional

Apertura a la mejora 
e innovación 

- Es consciente de los aspectos de su vida que 
requieren mejora de modo que contribuyan a su 
formación agroproductiva

- Se considera una persona con cualidades de 
liderazgo para  innovar y transformar  sistemas 
de agroproducción 

Pr
o

g
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m
a 
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m

p
le

m
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o
 

d
e 
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n
  e

n
 li

d
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az
g

o
 

ag
ro

p
ro

d
u

ct
iv

o
 

Objetivos - General y de aprendizaje

Contenidos - Unidades y temas 

Carga horaria - Duración

Método - Técnicas y recursos

Evaluación - Criterios de evaluación

3. Resultados

3.1. Cualidades de liderazgo para la agroproducción
Los resultados generales de la aplicación del cuestionario mues-

tran que el 49% de los jóvenes tiene total apertura a la mejora de sus 
capacidades y se considera con facultades de liderazgo para innovar 
y transformar sistemas productivos.  Por otra, parte el 31% asegu-
ra actuar de manera frecuente brindando apoyo y contención a sus 
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compañeros en actividades productivas, el 21% tiene amplia comu-
nicación y empatía con sus compañeros y docentes.  Las cualidades 
que menos identifican los jóvenes en sí mismos son la capacidad de 
influir positivamente en los demás y de trabajar en equipo respetan-
do opiniones ajenas y el conocimiento de la gestión de la actividad 
productiva en cuanto a su planeación, organización y aplicación de 
saberes en actividades productivas y durante su formación profesio-
nal, en ambos casos el porcentaje de estudiantes que tienen asenta-
das estas facultades no supera el 15%. 

Figura 1
Cualidades de liderazgo para la 

agroproducción en jóvenes indígenas

13%

14%

21%

31%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Apertura a la mejora e innovación 

Contención y colaboración 

Comunicación y empatía

Influencia positiva y trabajo en equipo 

Gestión de la actividad productiva

Los datos obtenidos guardan coherencia con lo expresado por 
los docentes, pues estos coinciden en afirmar que las cualidades de 
liderazgo para la agroproducción están escasamente presentes en 
los estudiantes. Además, mencionan aspectos vinculados a esta per-
cepción, tales como:

- Relaciones distantes entre docentes y estudiantes 
- Intereses particulares de los jóvenes mediados por grupos de 

pares.
- Escaso ejercicio del trabajo en equipo como metodología cu-

rricular
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Tabla 2 
Opinión de docentes respecto a cualidades 

de liderazgo de jóvenes indígenas

CATEGORÍAS SÍNTESIS DE OPINIONES DE DOCENTES

Comunicación y 
empatía

- Los estudiantes tienen escasa comunicación abierta entre 
compañeros, su comunicación es fluida al interior de sus grupos.

- Existe escaso diálogo entre estudiantes y docentes que 
puede deberse a la poca confianza en los docentes. 

Contención y 
colaboración

- Existen situaciones en las que no existe ayuda o apoyo 
entre estudiantes, llegando incluso a generarse rivalidad 
entre grupos. 

- Las decisiones que toman la mayoría de los estudiantes 
están mediadas por intereses propios más que por el 
beneficio de los demás.

Influencia positiva 
y trabajo en equipo 

- Los estudiantes trabajan muy poco en forma grupal debido 
a que desconocen la técnica del trabajo en equipo.

- El método de trabajo cooperativo que propicia el 
diálogo y el respecto entre los integrantes del equipo,  
es escasamente empleado por los docentes durante el 
desarrollo curricular.

Gestión de 
la actividad 
productiva  

- En su generalidad, los estudiantes no saben planificar y 
organizar las actividades que realizan pues desconocen el 
tema o presentan poco interés para aprender formas de 
gestionar su productividad.  

Apertura a 
la mejora e 
innovación

- Existe escaso desarrollo de valores orientados al liderazgo 
en los estudiantes. 

- Si bien varios estudiantes manifiestan el deseo de avanzar 
en actividades innovadoras, pocos concretan este anhelo 
pues encuentran dificultades en la ausencia de espacios de 
formación, de acompañamiento o de gestión de recursos.

A continuación, se presenta los resultados por categoría conside-
rando los indicadores de la variable y obtenidos de la aplicación del 
cuestionario a los jóvenes del Instituto. 

El 51% de los jóvenes considera que no es capaz de comprender 
con empatía las situaciones difíciles enfrentadas por sus compañe-
ros y el 44% afirma que solo en ocasiones es comunicativo de ma-
nera abierta con sus compañeros y docentes, mientras que el 39% 
indica que nunca adopta este tipo de comunicación.

Tabla 3 
Comunicación y empatía

INDICADORES
Con 

frecuencia
Algunas 

veces
Nunca

Nº % Nº % Nº %
Comprende con empatía situaciones 
difíciles que atraviesan sus compañeros

18 25% 17 24% 36 51% 

Se comunica de manera abierta y 
flexible con sus compañeros y docentes

12 17% 31 44% 28 39% 

Promedio 15 21% 24 34% 32 45%
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El 83% de los jóvenes indica que está dispuesto a colaborar a sus 
compañeros en actividades productivas, el 39% de este grupo afirma 
hacerlo con frecuencia.  Además, el 75% expresa que apoya a otros en 
sus dificultades y los anima a superarlas para lograr mejores desempe-
ños, el 23% afirma que actúa con frecuencia en esta dirección.  

Tabla 4 
Contención y colaboración

INDICADORES
Con 

frecuencia
Algunas 

veces
Nunca

Nº % Nº % Nº %
Está dispuesto a colaborar con sus 
compañeros en actividades productivas

28 39% 31 44% 12 17% 

Apoya a otros en sus dificultades 
animándolos a lograr mejores 
desempeños

16 23% 37 52% 18 25% 

Promedio 22 31% 34 48% 15 21%

El 45% de la población encuestada considera que no es capaz 
de influir positivamente en el estado de ánimo de sus compañeros 
y el 38% indica que solo en algunas ocasiones puede lograr este co-
metido. Por otra parte, el 59% no trabaja en equipo con actitud de 
respeto a las ideas y sugerencias de sus compañeros. 

Tabla 5
Influencia positiva y trabajo en equipo

INDICADORES
Con fre-
cuencia

Algunas 
veces

Nunca

Nº % Nº % Nº %
Se considera capaz de influir positiva-
mente en el estado de ánimo de sus 
compañeros

12 17% 27 38% 32 45% 

Trabaja en equipo respetando ideas y 
sugerencias de sus compañeros

8 11% 21 30% 42 59% 

Promedio 10 14% 24 34% 37 52%

El 66% de los estudiantes no se considera apto para planificar 
y organizar actividades desde un marco de trabajo productivo y el 
52% no aplica sus saberes y conocimientos en actividades producti-
vas vinculadas con su formación profesional
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Tabla 6
Gestión de la actividad productiva

INDICADORES
Con 

frecuencia
Algunas 

veces
Nunca

Nº % Nº % Nº %
Sabe cómo planificar y organizar 
actividades en un determinado trabajo

9 13% 15 21% 47 66% 

Aplica sus saberes y conocimientos en 
actividades productivas vinculadas con 
su formación profesional

10 14% 24 34% 37 52% 

Promedio 9 13% 20 28% 42 59%

El 51% de la población considera que es consciente de los as-
pectos de su vida que requieren mejora para contribuir en su for-
mación agroproductiva, de manera similar, el 48% considera que 
posee cualidades de liderazgo con características de innovación, 
transformación y excelencia en los sistemas de agroproducción, lo 
cual muestra, en este grupo, disposición para actuar proactivamente 
en este campo.

Tabla 7 
Apertura a la mejora e innovación

INDICADORES
Con 

frecuencia
Algunas 

veces
Nunca

Nº % Nº % Nº %
Es consciente de los aspectos de su 
vida que requieren mejora de modo 
que contribuyan a su formación 
agroproductiva

36 51% 25 35% 10 14% 

Se considera una persona con 
cualidades de liderazgo para 
innovar y transformar sistemas de 
agroproducción

34 48% 19 27% 18 25% 

Promedio 35 49% 22 32% 14 19%

3.1. Programa complementario de formación 
en liderazgo agroproductivo

Con base en la detección de necesidades de formación en lideraz-
go agroproductivo de los jóvenes indígenas del Instituto Técnico Su-
perior “Kateri Tekawitha”, se elaboró una propuesta para promover 
su formación integral en el marco de la capacitación en liderazgo 
agroproductivo.  La propuesta se sustenta en el rol estratégico de la 
juventud para la conducción de procesos y equipos de trabajo en sus 
comunidades, tanto por su pertenencia a éstas como por la prepara-
ción profesional en la que se hallan inmersos. 
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Cabe aclarar que, si bien el desarrollo de habilidades de liderazgo 
juvenil impactaría en el desarrollo del agro, la consolidación de las 
competencias necesarias para desempeñarse en su ámbito producti-
vo, social, cultural y político requiere consolidar la articulación del 
espacio educativo con el quehacer de la comunidad agropecuaria. 
Por ello, la aplicación del programa apunta, primeramente, a la for-
mación de capacidades de liderazgo, siendo necesaria su actualiza-
ción con miras al desarrollo de competencias. 

Los fundamentos de la propuesta son los siguientes:
- El Humanismo, como opción antropológica que coloca a la 

persona en convivencia con los demás como centro, protago-
nista y razón de ser de todo proceso de aprendizaje La pro-
puesta busca empoderar la existencia de los jóvenes indígenas 
que asisten al instituto en coherencia con las características y 
necesidades de su región. 

- La perspectiva del desarrollo de la personalidad ya que la pro-
puesta busca generar la madurez personal y profesional en 
el joven.  Para ello apunta a generar dinámicas de construc-
to desde el significado personal, para luego trascender en el 
mundo social, considerando las características personales de 
los participantes. La propuesta se orienta a procesos de desa-
rrollo personal desde la integralidad del ser y con la mirada de   
complejidad que conlleva las temáticas tratadas. 

- El reconocimiento de la integración entre persona-comuni-
dad mediada por la cultura. La propuesta se centra en el re-
conocimiento del pensar, sentir y actuar del joven desde las 
relaciones culturales como ser procesos de globalización y 
migración. 

- Los principios de “aprender haciendo”, con un enfoque alta-
mente vivencial y estrategias de integración grupal en las que 
el facilitador establece pautas y el participante se apropia de 
su aprendizaje, se conforman equipos cooperativos de apren-
dizaje y dinámicas de grupo, ejercicios y ciclos de reflexión. 
La propuesta asume la historia, conocimientos y experiencias 
de los jóvenes indígenas.  

Para la validación de la propuesta se utilizó el método de consul-
ta a diez expertos en Pedagogía y Educación Superior.  El 53% con-
sidera el programa adecuado; el 25%, bastante adecuado y el 18%, 
poco adecuado. En síntesis, el programa cuenta con la aprobación 
de los expertos consultados.  
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3. Discusión y análisis 
El concepto no puede ser más simple: liderazgo es influencia. En 

este marco, el liderazgo es considerado como un elemento esencial 
para el desarrollo rural, pues es expresión del empoderamiento de 
una comunidad. 

El liderazgo es considerado un elemento clave en los modelos de 
planificación de proyectos ascendentes o bottom up, pues la pobla-
ción local debe ser la responsable de gestionar sus recursos y dirigir 
sus proyectos, lo cual afianza la sostenibilidad de las acciones de 
desarrollo (Sastre, p. 85, 2014). 

El ejercicio del liderazgo requiere cualidades integrales.  Desde 
los planteamientos sobre el liderazgo transformacional, formulados 
por Goleman (2004), las competencias duras (inteligencia, firmeza, 
determinación, y visión) tradicionalmente asociadas al liderazgo y 
las competencias técnicas (pensamiento crítico y analítico, negocia-
ción y trabajo en equipo) no son suficientes para el éxito, sino que 
deben ir acompañadas de otras llamadas “competencias blandas”, 
relacionadas con la inteligencia emocional, la autoregulación, la 
empatía y las habilidades sociales.   

En cuanto al desarrollo de capacidades, se han analizado aquellas 
frecuentemente asociadas al liderazgo, siendo sobre todo de carác-
ter técnico, orientadas a la gestión efectiva de los proyectos.  Sin 
embargo, estas competencias deben complementarse con otras con-
sideradas “blandas”, como la ética, los valores o la confianza en 
los demás, a través de las cuales se genera un proceso de respeto, 
confianza y afecto con los seguidores que permite que haya un senti-
miento de apropiación del proceso y el desarrollo de todos de forma 
conjunta. (Sastre, 2014, p.111-112)

Los resultados obtenidos sobre las cualidades para el liderazgo 
en los jóvenes indígenas muestran una tendencia definida hacia la 
mejora e innovación en más de dos terceras partes de la población 
encuestada. Ello expresa su interés en el desarrollo de nuevas ha-
bilidades y la predisposición hacia el aprendizaje continuo, hecho 
favorable para la implementación del programa propuesto de forta-
lecimiento del liderazgo.  

La acción pedagógica en este programa debe activar, por tanto, la 
producción y/o construcción social de conocimientos y valorar las 
potencialidades y la experiencia adquirida por los jóvenes en el en-
torno natural, entonces, su motivación hacia la mejora y su deseo de 
innovar y transformar les permitirá, en la práctica formativa, crear, 
investigar y producir conocimientos con base en actitudes de au-
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to-realización y auto-determinación.   De hecho, una característica 
importante del líder transformacional es su capacidad para motivar 
en los demás a conseguir más allá de lo esperado, característica que 
solo puede hacerse carne en un líder con deseo de auto- superación 
constante. 

Los líderes transformacionales son postulados para ser responsables 
por el desempeño más allá de expectativas ordinarias, transmiten 
un sentido de misión, las experiencias de aprendizaje estimulantes, 
y despiertan nuevas formas de pensar, motivan a los seguidores a 
hacer más que lo originarimente esperado. (Quintana, Canizales y 
López, 2014, p.1014)

Cabe indicar que la juventud que asiste al Instituto proviene de 
comunidades agrupadas por una cantidad reducida de familias que 
luchan por sobrevivir. Algunas de ellas, por migraciones a las ciu-
dades, quedan conformadas solamente por los más ancianos de la 
comunidad.  Los jóvenes indígenas, pese a ser de familias pobres y 
sencillas que viven al día con los recursos a los que tienen acceso, se 
caracterizan por contar con muchas aspiraciones entre ellas, termi-
nar el bachillerato y obtener el título de técnico medio.  Los que tie-
nen mayores posibilidades económicas ingresan a la universidad, a 
carreras relacionadas con agropecuaria o educación. De este modo, 
su razón de superación está dada por el acceso a estudios superiores 
y debido a estas aspiraciones se dirigen hacia las ciudades.  Si bien 
algunos regresan a sus comunidades una vez cumplidas sus metas, 
por lo general los que salen no vuelven a su comunidad de origen 
pues encuentran mayores posibilidades de acceso a actividades la-
borales en las ciudades. 

Las evidencias producidas en el trabajo de campo han demostra-
do que los jóvenes no sólo existen como un sector identificable y 
diferenciado entre los indígenas, sino que son un sector clave en 
ámbitos rurales y urbanos, porque en ellos se expresan con nitidez 
los conflictos y las disyuntivas sobre el cambio y la continuidad de 
sus grupos culturales, así como el impacto de los medios masivos 
de comunicación y del consumo de bienes culturales, exacerbado 
por la globalización económica y la mundialización de la cultura. 
(Pérez, 2011, s.p.)

En este contexto, el joven indígena presenta motivaciones que 
parten principalmente de una superación personal.  Se hace latente, 
entonces, la necesidad de generar en este grupo una cohesión enrai-
zada en su pertenencia a un sector determinante para el desarrollo 
del país, como es el sector agroproductivo, un sector que requiere 
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del trabajo conjunto y de la colaboración mutua. Al respecto, llama 
la atención que cerca de la mitad de los jóvenes encuestados indica 
que brinda contención y apoyo a sus compañeros solo en algunas 
ocasiones; esta identificación se da sobre todo con el grupo de re-
ferencia primario, con los compañeros con quienes han establecido 
una relación de amistad cercana.  En lo que concierne al grupo ma-
yor, la colaboración se da escasamente.

Desde el liderazgo transfomacional, es justamente la cualidad 
del lider y de los seguidores de trascender en acciones conjuntas, lo 
que permite el ejercicio mismo del liderazgo..  Sin embargo, y en 
congruencia con lo expresado en relación al contexto y situación 
de vida de los jóvenes indígenas, los resultados muestran que una 
mìnima parte de esta población expresa abiertamente actitudes de 
comunicación y empatía, así como de influencia positiva y de tra-
bajo en equipo con sus compañeros.  En promedio uno o dos de 
cada diez jóvenes se considera con la capacidad de influir positiva-
mente en el ánimo de sus compañeros o de actuar con disposición 
frecuente al trabajo en equipo respetando ideas y sugerencias de los 
compañeros; así mismo, es escaso el número de jóvenes que actúa 
“poniéndose en el lugar del otro” y empleando una comunicación 
abierta y flexible. 

Al respecto, el análisis de investigadores en la temática a nivel 
latinoamericano, muestra la relevancia de la creación de agrupacio-
nes para el trabajo coordinado en el agro, lo cual implica necesaria-
mente el ejercicio de habilidades comunicativas en sus líderes. De 
manera acertada, Chiavenato (2010) define el liderazgo como “la 
influencia interpersonal ejercida en una situación y dirigida a través 
del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 
diversos objetivos específicos” (p. 24) Al respecto, Davis citado por 
Kast (2012) considera que “el liderazgo es la capacidad de persuadir 
a otro para que busquen entusiastamente objetivos definidos. Es el 
factor humano que mantiene unido a un grupo y lo motiva hacia 
sus objetivos” (p.18).  De esta forma ser líder es más que dirigir, 
se trata más bien coadyuvar en el fortalecimiento del grupo hacia 
una mirada conjunta, misma que desde una formación ética, deberá 
coadyuvar en la transformación positiva de la sociedad, más allá de 
intereses personales. 

En este sentido, la agrupación entre agricultores y otras organi-
zaciones tiene como pilar un liderazago que promueve el desarrollo 
del agro.  Divesos países latinoamericanos apuntan a poner en prác-
tica diversas estrategias que fomenten el vínculo entre agricultores y 
organizaciones vinculadas a la actividad productiva. En este marco, 
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Sampedro, Vera-Cruz y Rocío (2011) hacen referencia a que en el 
sector agrícola de México “las familias y sus localidades tienen es-
casez de servicios como los educativos, falta de oportunidades de 
empleo para cubrir gastos básicos de alimentación, educación y vi-
vienda, al mismo tiempo hay una desarticulación comunitaria que 
facilite los lazos de confianza y cooperación” (p. 1), por lo que estos 
autores destacan la importancia de la presencia de organizaciones 
descentralizadas en zonas rurales que fomentan en ese país el mejo-
ramiento de las condiciones técnicas y productivas del sector agro-
pecuario, generando espacios para el diálogo entre representaciones 
agrícolas y otras relacionadas con la producción y al emprendimien-
to.  En esta misma línea, en Venezuela:

 “… agricultores han visto la necesitan cambiar sus enfoques me-
diante programas de desarrollo, estableciendo alianzas con uni-
versidades o agroindustrias, como forma de integración entre pro-
ducción y mercado, así como a las conexiones empresariales con 
orientaciones de modernidad dentro del entorno global, y mejoran 
su posición al momento de actuar   como   conglomerado (Tapia, 
2015, citado en Mujica, 2021, p. 203). 

De este modo, las gestiones del agroliderazgo moderno deben di-
rigirse al bienestar común. Tapia (2015), citada por Mujica (2021), 
asevera “sin la organización efectiva de relaciones de colaboración, 
los eslabones de la cadena de valor se debilitan y como resultado los 
componentes son menos eficientes en sus funciones individuales” 
(p. 217).

En Bolivia, en el marco del Modelo Sociocomunitario Produc-
tivo, cada municipio cuenta con un Instituto de Formación Técni-
ca-Tecnológica.  La experiencia formativa en algunos de estos ins-
titutos muestra la relevancia de una formación sociocomunitaria 
mediante la gestión curricular en actividades complementarias. 

Sin embargo, en el presente estudio, a pesar de que la mayoría de 
los jóvenes que reciben formación técnica tecnológica reconoce que 
el trabajo en equipo es más agroproductivo que el trabajo individual, 
su conducta no refleja la importancia que tiene el equipo como mo-
tor del trabajo conjunto. Si bien en promedio existe cierta tendencia 
a colaborar con los compañeros, un número reducido muestra real 
acompañamiento al otro en situaciones difíciles. En síntesis, varios 
de los jóvenes reconocen su limitación en el manejo de herramientas 
de asertividad, escucha activa e indagación. Ello refleja la necesidad 
de considerar formación complementaria en estos jóvenes, tomando 
en cuenta los desafíos que conlleva la actividad agroproductiva en 
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el país desde el establecimiento de relaciones estratégicas durante el 
ejercicio de gestiones productivas y en el entendido de que la siner-
gia constituye una cualidad importante de liderazgo.

Justamente, la capacidad para planificar y organizar actividades 
productivas, así como para aplicar los conocimientos adquiridos en 
el instituto con fines de gestión productiva en el contexto, son cua-
lidades ausentes en el grupo de estudiantes encuestados, pues uno 
de cada diez considera frecuente esta forma de actuar.   En este pun-
to, queda establecida la necesidad de una formación integral tanto 
técnica, como humana y social. Se hace latente la importancia de 
fortalecer tanto habilidades para el liderazgo social desde el ejerci-
cio de valores humanos para vivir en comunidad, como el conoci-
miento técnico del liderazgo orientado a la gestión de la actividad 
productiva, propiamente dicha.  En este sentido, Sastre (2014) refie-
re la importancia de combinar el liderazgo social, marcado general-
mente en comunidades o poblaciones rurales, con otro de carácter 
empresarial si las comunidades quieren liderar procesos de desarro-
llo locales y endógenos.  Para ello es fundamental el desarrollo de 
capacidades, no solo técnicas sino de relación con un contexto cam-
biante y global, en el que hay que tener en cuenta los cambios de los 
mercados y las comunicaciones.

Así, la promoción del liderazgo en el sector agroproductivo, des-
de el campo educativo e institucional en poblaciones de jóvenes in-
dígenas, requiere un proceso continuo de motivación, promoción y 
desarrollo de habilidades y destrezas con orientación hacia una for-
mación integral. En correspondencia con este análisis, Coronado, 
Domínguez, Olivares y Retes, 2014, afirman que:

En la currícula del ingeniero agrónomo no solo se debe enseñar las 
formas transaccionales del liderazgo, como el recibir un pago por lo 
que se hace o estar monitoreando las actividades del subordinado.  
También debe enseñarse la parte humana, donde sea posible hacer 
que los agrónomos inspiren, motiven, estimulen intelectualmente y 
vean a las personas como individuos. (p. 1021) 

En síntesis, los resultados obtenidos del estudio de campo y la 
discusión generada a raíz de ellos refuerzan la necesidad de la imple-
mentación de un programa formativo complementario en liderazgo 
para jóvenes indígenas beneficiarios de la educación técnica tecno-
lógica en el Instituto Técnico Superior Kateri Thekawita, de tal for-
ma que se generen experiencias de aprendizajes integrales y nuevos 
relacionamientos docente-estudiante-comunidad y se compartan co-
nocimientos al interior de procesos aplicativos con metodologías ac-
tivas de aprendizaje significativo con compromiso social e histórico.
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En este sentido, el programa propuesto busca como resultado 
el ejercicio juvenil de un liderazgo agro productivo que dinamice a 
la comunidad y movilice el proceso de producción y organización 
social.  Para ello se propone fortalecer conocimientos, habilidades 
y valores de manera integral abordando contenidos que parten de 
aproximaciones conceptuales sobre el liderazgo y los principios que 
lo sustentan para extender la mirada de los participantes hacia el 
sentido del liderazgo para una comunidad de tierras fértiles, aptas 
para la agricultura y ganadería como lo es el Territorio Indígena 
y Parque Nacional Isiboro-Sécure del departamento de Beni.  Por 
tanto, el programa tiene como eje la formación en emprendimientos 
productivos liderados por jóvenes de comunidades cercanas al Insti-
tuto, principales beneficiarias del programa.  

Por otro lado, una de las condiciones primordiales para la pro-
ducción agrícola, junto con el dominio del conocimiento práctico 
impartido, es la capacidad de influir en los demás mediante una co-
municación persuasiva y empática y de impulsar el trabajo conjunto 
para el logro de objetivos comunes. Este factor comunicacional y 
motivacional, asociado al liderazgo agroproductivo, es considerado 
determinante para el desarrollo y se aborda ampliamente en el pro-
grama propuesto asignando al desarrollo de estos contenidos mayor 
número de horas académicos que los módulos restantes. 

Por tanto, en congruencia con otras experiencias formativas 
como la generada por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA, 2011) que desarrolla módulos para la 
formación de agrolíderes, orientados al trabajo en equipo, la co-
municación y escucha activa, los valores, la confianza y el compro-
miso, así como a la planificación de una organización, el progra-
ma propuesto producto de esta investigación aborda también estos 
componentes. Sin embargo, considera a su vez, el aprendizaje de 
capacidades que permitan a los participantes concebir el desarro-
llo agroproductivo desde la responsabilidad de la comunidad para 
comprender luego el liderazgo como parte integrante de esta comu-
nidad y como inherente a su dinámica con la particularidad de los 
atributos del líder, tanto en el ámbito de la comunicación, como del 
acompañamiento a otros y de la práctica de valores y principios que 
subyacen a su labor.  

Este abordaje de contenidos formativos responde a la importan-
cia que adquiere el factor cultural en el programa propuesto. En 
efecto, se evidencia, cada vez con mayor fuerza, el fenómeno migra-
torio de jóvenes indígenas hacia las ciudades. Ello pone de relieve la 
importancia de recuperar el sentido de la comunidad rural como eje 
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troncal para el desarrollo agropecuario en el país. Este fenómeno es 
descrito seguidamente de manera acerada por Rotth (2015):  

El fenómeno de la migración se produce, como en muchos países 
latinoamericanos, por razones de desempleo, pobreza, exclusión 
etc., también por la ausencia de una política estatal o de estrategias 
gubernamentales que promuevan el desarrollo económico del sector 
rural, pero en el caso boliviano, la migración indígena se produce 
además por la pérdida de tierras para el cultivo en origen, por una 
mala producción o a causa de un año agrícola improductivo. Es-
tas circunstancias determinan la imposibilidad de permanecer en 
el lugar de origen por falta de recursos para mantener la familia. 
No obstante, además de estas razones económicas, Albó, Greaves 
y Sandoval (1981) señalan otros determinantes de naturaleza sub-
jetiva que son también importantes y merecen similar atención: la 
búsqueda de acceso a una mejor educación, el “progreso” personal 
y/o familiar (existe cierta percepción compartida de que la rurali-
dad no ofrece oportunidades para el crecimiento), el logro de ma-
yor estatus y la búsqueda de estabilidad familiar. Estos argumentos 
suelen ser muy fuertes sobre todo en las familias con hijos peque-
ños y particularmente entre los varones jóvenes. En este juicio pesa 
indiscutiblemente tanto el atractivo de la vida en la ciudad como 
la creciente necesidad de formación personal y la adquisición de 
nuevos conocimientos y competencias La valoración que hace el 
campesino del contexto que habita, refleja una ideología que des-
taca lo urbano sobre lo rural, producto de la asociación de lo rural 
con pobreza, postergación, marginalidad, falta de oportunidades, 
falta de acceso a la educción, etc., condiciones que, a su juicio, lo 
urbano puede resolver, junto con el estigma social implícito en el ser 
habitante del campo. (p. 4)

Ante esta realidad, es menester que, desde espacios educativos 
formales, se brinde a los jóvenes indígenas situaciones de aprendiza-
je que generen procesos de reflexión sobre su sentido de pertenencia 
a una comunidad rural y de la trascendencia de esta comunidad en 
el marco de un plan de desarrollo local. 

4. Conclusiones
Los jóvenes indígenas que formaron parte de este estudio se en-

cuentran inmersos en una dinámica formativa de educación superior 
técnica-tecnológica que prioriza la asimilación de conocimientos 
para el desempeño técnico en el rubro en cuestión, dejando en segun-
da instancia la formación actitudinal y en valores.  A ello se suma que 
gran parte no expresa regularmente atributos de liderazgo, condición 
relevante para generar actividad agroproductiva en la región. Esto 
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lleva a concluir que este grupo se encuentra en situación de vulne-
rabilidad y de necesidad de atención educativa en coherencia con la 
importancia que asume el sector agroproductivo en el país.

La identificación de mayores requerimientos en la línea de ges-
tión productiva y en habilidades sociales para entablar actividades 
en conjunto, permite deducir que la experiencia de vida de estos 
jóvenes en sus comunidades claramente no contempla formación 
previa en temas sobre formas de organización productiva, siendo 
su actividad agrícola reproductora de esquemas tradicionales y ge-
neracionales. A su vez, la empatía, la comunicación y el sentido de 
productividad en equipo ha sido escasamente practicado.   

Sin embargo, pese a que estos atributos de liderazgo están escasa-
mente instaurados en los jóvenes indígenas, en ellos destaca el deseo 
de aprender y de mejorar sus propias prácticas. Ello se sustenta en 
una fuerte motivación de superación personal. Será importante, en-
tonces, vincular estas metas de corte personal – académicas y labo-
rales- con otras de desarrollo comunal, de modo que su apertura a la 
innovación tenga como propósito último el potenciamiento del agro.

El programa propuesto apunta, justamente, al fortalecimiento de 
capacidades para el liderazgo en el entendido de que una capaci-
dad está relacionada con la adquisición de potencialidades para la 
acción.  El alcance del programa se proyecta hacia la formación de 
competencias en tanto los requerimientos de vinculación agropro-
ductiva con la comunidad se concreten con situaciones de desem-
peño que articulen actividades formativas con transformaciones y 
proyectos específicos desde la comunidad.  

Es primordial, por tanto, para el desarrollo de la propuesta, las 
vinculaciones que puedan consolidarse entre el Instituto y organiza-
ciones comunales de modo que sea posible la formación de los jóve-
nes en competencias de liderazgo.  El desempeño está relacionado 
no sólo con la adquisición de capacidades sino también con la acti-
vación de la motivación en situaciones específicas de aprendizaje y 
con la disponibilidad de un contexto favorable para la práctica. En 
este sentido, el programa propuesto brinda una plataforma para la 
formación de aptitudes o atributos, mismos que al ponerse en prác-
tica, podrán consolidarse como competencias, repercutiendo ello en 
el desarrollo de actividades agroproductivas de la región.

Finalmente, vale la pena destacar que en el marco del Modelo 
Educativo Sociocomunitario Productivo, específicamente en lo que 
corresponde al Subsistema de Educación Superior Técnica-Tecno-
lógica, el concepto de liderazgo asume relevancia dada la evidente 
relación que guarda con la acción desde y para la comunidad.  A 
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ello se suman diversos estudios sobre el liderazgo del joven indígena 
que ponen de manifiesto su papel en el posicionamiento del sector 
agrícola y agropecuario, así como en la generación de relaciones 
estratégicas con diversas organizaciones agroproductivas bajo hori-
zontes de bien común como impulsor de desarrollo.

En síntesis, la investigación abre puertas a otros estudios para 
profundizar en la línea de la formación del liderazgo en el joven 
indígena considerando sus condiciones y proyecciones por un lado 
como habitante con responsabilidad social de pertenencia a un 
territorio inmensamente fecundo, así como integrante de una co-
munidad global con saltos cualitativos hacia la innovación, ambos 
escenarios muestran la urgente demanda de jóvenes indígenas con 
capacidad de liderazgo comunitario para la productividad. En pala-
bras de   Chiriboga (2010) “…los líderes (en el sector agropecuario) 
deben actuar teniendo en cuenta una visión global, que les permita 
lograr un equilibrio entre las dimensiones económica, social y am-
biental de la agricultura. Además, sus acciones siempre deben guar-
dar congruencia con su discurso, ya que liderar con el ejemplo es la 
característica que más se admira en un agrolíder” (p. 5)
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