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Presentación
El año 2009, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, concluyó  el di-

seño de las bases legales del nuevo Estado: unitario, plurinacional y autonómico, y con un modelo 
económico plural que reconoce las economías comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, 
todo ello tras una década de tensiones, movilizaciones, conflictos y polarización en la búsqueda de 
transformaciones estructurales del Estado.

Asimismo, las primeras elecciones en el marco de la nueva Constitución, la ratificación del 
presidente Evo Morales por un nuevo período de cinco años y la elección de la Primera Asamblea 
Plurinacional Legislativa, con la participación del 94% de la ciudadanía inscrita en el nuevo padrón 
electoral, han sido los hechos políticos más sobresalientes de este año.

El contexto actual presenta menos incertidumbre que el pasado reciente sobre el rumbo que 
tomará el país en los próximos años; aunque advertimos que no será un camino exento de conflictos 
y tensiones. Permanece el desafío de una mayor profundización de la democracia y la intercultura-
lidad, así como de la construcción de una institucionalidad capaz de soportar los cambios políticos, 
sociales y económicos previstos en la Constitución.

La presente Memoria Informe contiene resultados alcanzados en comunidades campesinas indí-
genas de los municipios de cobertura de CIPCA, en el contexto descrito arriba, pero también expo-
ne la cotidianidad de este trabajo, reflexiones y debates con dirigentes de organizaciones campesinas 
indígenas de diferentes niveles, con autoridades de instituciones públicas y privadas, con algunas 
co-partes y con las instancias rectoras de CIPCA: su Asamblea y su Directorio.

Nuestra admiración y agradecimiento para hombres y mujeres del campo y sus organizaciones 
por sus enseñanzas, reflexiones y recomendaciones durante este año y, particularmente, durante la 
evaluación anual en que tuvieron una participación activa y propositiva, contribuyendo con impor-
tantes insumos para el trabajo de CIPCA en los próximos años.

Lorenzo Soliz Tito
Director General de CIPCA
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Las acciones y resultados expuestos en el presente documento han sido posibles por el diálogo, compro-
miso y contribución técnica y financiera de nuestras co-partes:

OXFAM NOVIB
EED

AYUDA EN ACCIÓN
MANOS UNIDAS

INTERMON OXFAM
CHRISTIAN AID

MISEREOR
SECOURS CATHOLIQUE

CAFOD
FORO RURAL MUNDIAL

PROSALUS
HEIFER

TROCAIRE
FOS

VETERINARIOS SIN FRONTERAS
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA
FUNDACION ENI ENRICO MATTEI

CARITAS ESPAÑOLA
FUNDACIÓN TAU
IBIS DINAMARCA
ENTRECULTURAS

DIAKONIE

Para todas ellas, y a través de ellas, a las personas, instituciones y gobiernos que hacen posible nuestro 
trabajo, muchas gracias.

Para los campesinos indígenas, hombres y mujeres, que comprenden nuestras debilidades y nos muestran 
caminos alternativos, nuestro compromiso de seguir acompañando sus iniciativas y sus luchas.

Reconocimiento
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AAIAS Asociacion Agroforestal Indígena de la Amazonia Sur
ACHIMU Asociación de Chocolateros Indígenas del Municipio de Urubichá
ACLO Fundación Acción Cultural Loyola
ADEPCA Asociación Departamental de Productores de Camélidos
AGROCAINE Asociación de productores de la Cuenca del Caine
AIOC Autonomía Indígena Originaria Campesina
AIPAAG Asociación Indígena de Productores de Arroz de Asención de Guarayos
ALBA Alianza Bolivariana para los Pueblos de América
ALOP Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción
ANAPCA Asociación Nacional de Productores en Camélidos 
ANAPCA - QB Asociación Nacional de Productores en Camélidos Qullasuyu Bolivia 
APARAB Asociación de Productores Agroecológicos de la Región Amazónica de Bolivia
APG Asamblea del Pueblo Guaraní
ASOMPA Asociación de Mujeres Productoras de Arroz
ASPAY Asociación de Productores de Arroz de Yapacaní
ATPDEA Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BOCINAB Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia
CECU Central Comunal de Urubichá
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CNE Corte Nacional Electoral
CNMCIOB-BS Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa
CONALDE Consejo Nacional de Defensa de la Democracia
CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
COPNAG Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos
CPAL Conferencia de Provinciales de America Latina
CPE Constitución Política del Estado
CPEM-B Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni
CPESC Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
CSUTOSSA Central Indígena Única de Trabajadores Originarios de la Segunda Sección Acasio
EBA Empresa Boliviana de Almendra
EMAPA Empresa de Apoyo a la Producción Agropecuaria
FAO Organización para la Alimentación y la Agricultura
FDMCP-BS Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando - Bartolina Sisa
FDPPIOYCCI Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales
FMI Fondo Monetario Internacional
IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria
MAP Madre de Dios, Acre y Pando
MAS-IPSP Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político Social de los Pueblos
MDRyT Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario
OC/OI Organización Campesina / Organización Indígena
OECI Organización Económica Campesina Indígena
ONU Organización de Naciones Unidas
PASO Partido Acción Social de la Amazonía.
PEP Propuesta Económica Productiva
PIB Producto Interno Bruto
SIMACO Suyu Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias
TCO Tierra Comunitaria de Origen
TIM Territorio Indígena Multiétnico
TIMI Territorio Indígena Mojeño Ignaciano
UAP Unidad de Acción Política

Siglas
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(1) Trabajo intensivo: apoyo y acompañamiento de CIPCA a familias campesinas indígenas, organizaciones mixtas y de mujeres 
y a gobiernos municipales en fortalecimiento organizacional, aspectos económicos productivos, gestión de recursos naturales, 
ejercicio del control social y apoyo a la gestión municipal.

Municipios de Cobertura
 Beni: San Ignacio de Mojos, San Andrés, San Javier, Loreto, Baures (5).
 Cochabamba: Anzaldo, Sacabamba, Acasio, Torotoro (4).
 Cordillera: Camiri, Charagua, Boyuibe, Cuevo, Gutiérrez, Huacareta, V. Vaca Guzmán, Macharetí (8).
 La Paz: Ancoraimes, Viacha, Guaqui (3).
 Norte: Riberalta, Guayaramerín, Gonzalo Moreno, San Pedro, Ingavi, Villa Nueva, El Sena (7).
 Pando: Puerto Rico, Bella Flor (2).
 Santa Cruz: Ascención de Guarayos, Urubichá, El Puente (3).
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Oficina Presupuesto
Porcentaje que 

beneficia a 
mujeres(1)

Ejecución(2) Porcentaje de 
ejecución

Oficina General y UAP 596.486,00 62 577.222,67 96,77

Regional Beni 568.713,00 47 569.870,24 100,02

Regional Cochabamba 601.162,00 45 601.315,82 100,02

Regional Cordillera 803.412,00 50 780.990,78 97,21

Regional La Paz 960.675,00 45 940.162,08 97,86

Regional Norte 490.359,00 55 479.650,49 97,82

Regional Pando 297.769,00 43 262.453,55 88,14

Regional Santa Cruz 709.789,00 44 653.062,09 92,01

Total 5.028.365,00 49 4.864.727,72 96,75

Cuadro 2: Presupuesto y ejecución 2009, en US$

(1) Estimado.
(2) Los Estados Financieros de CIPCA han sido auditados por  Berthin Amengual & Asociados.

Presupuesto
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Contexto de las acciones en 2009

Contexto del país

El año 2009 que marca un nuevo hito en la his-
toria boliviana, inició con la aprobación de la nueva 
Constitución Política del Estado —mediante refe-
réndum constitucional— con más del 61% de vo-
tos. El año concluyó con el diseño de los cambios 
y transformaciones estatales que se deberán imple-
mentar en los próximos años: nuevo modelo de Esta-
do, plurinacional y autonómico; modelo económico 
plural en que el Estado ejercerá un importante rol en 
la economía, y la construcción de una nueva institu-
cionalidad, entre otros. 

Para poner en marcha la nueva Constitución, se 
elaboró la Ley Electoral Transitoria, la que requirió 
un padrón electoral biométrico, instrumento que in-
cluye a 1,24 millones de nuevos electores, incremen-
tándose el padrón en un 32% (de 3,9 a 5,1 millones) 
incluyendo los ciudadanos que viven en Bolivia y los 
migrantes bolivianos que viven en  Argentina, Brasil, 
Estados Unidos y España. En las elecciones generales 
y referéndum autonómico del 6 de diciembre, con la 
inédita participación de más del 94% del electora-
do, Evo Morales es reelegido por los próximos cinco 
años y el MAS tiene el control de dos tercios de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional. Los resultados 
del referéndum hacen de Bolivia un país autonómi-
co, ahora la población de los nueve departamentos 
ha aprobado la autonomía como forma de gobierno 
en sus jurisdicciones. 

Entretanto, la oposición política y regional que-
dó disminuida numéricamente, desarticulada y frag-
mentada en sus visiones y sin capacidad de construir 
alternativas viables de país, pero en algunas regio-
nes de tierras bajas como Beni, Santa Cruz y Pando, 
mantiene su fuerza contestataria, aunque circunscri-
ta a esos departamentos y sólo a ese nivel. 

Indudablemente, la preeminencia del partido de 
gobierno y la prácticamente inexistencia de oposición 
conlleva el riesgo que la implementación de la nue-

va Constitución carezca de mecanismos necesarios 
para que las medidas más trascendentales —como el 
marco normativo, por ejemplo—, incluyan perspec-
tivas y propuestas de diversos sectores y actores que 
promuevan el debate, la construcción colectiva y , de 
ese modo, profundicen la democracia. 

En un contexto de primacía política en la agen-
da nacional y de crisis financiera mundial y pese al 
tamaño reducido de la economía boliviana y a su es-
caso vínculo con el sistema financiero internacional, 
los efectos de la crisis se dejaron sentir: las exporta-
ciones descendieron de 2,57 millones de dólares en 
2008 a 1,59 millones en 2009, debido a la baja en 
la demanda de gas por parte de Brasil. Del mismo 
modo, sus efectos se sintieron en la variabilidad de 
los precios del petróleo  y los volúmenes de produc-
ción. Los ingresos por IDH se redujeron en 6%, 625 
millones menos que el año anterior. A pesar de ello, 
el país logró un superávit comercial de 777 millones 
de dólares. 

El gobierno continuó con transferencias directas a 
la población mediante los bonos como política social 
favorable a ancianos, mujeres y niños; en respuesta 
a la crisis de alimentos tuvo que aplicar nuevamente 
una política de precios de productos básicos (carne, 
aceite, pan y arroz), logrando que la inflación llegue 
a 0,26, frente al 11,7% del año anterior.

También disminuyeron las remesas de los migran-
tes bolivianos en el exterior en un 6,8% y se cerraron 
algunos mercados de productos no tradicionales de-
bido a la caída de la demanda y porque los gobiernos 
de otros países aplicaron medidas de protección de 
sus economías. A esto se sumó la pérdida del ATP-
DEA con EE.UU., aunque sus efectos fueron meno-
res a los estimados inicialmente.

El desempeño económico muestra que Bolivia 
cierra el 2009 con el crecimiento más alto del PIB 
de la región latinoamericana, con 3,7% (según FMI: 
3%; BID: 3,5%, CEPAL: 3,5%). Sin embargo uno 
de los mayores problemas del Gobierno sigue siendo 
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el déficit en gestión pública; a modo de ejemplo, in-
crementó la inversión pública de 1.272 a 1.851 mi-
llones de dólares y su ejecución no superó el 40%. 

En el escenario internacional y nacional, la agri-
cultura en general y la agricultura familiar en parti-
cular, vuelven a tener preponderancia en la agenda 
pública debido a la crisis alimentaria y el rol que 
pueden jugar para afrontar dicha situación, más aún 
en un contexto del cambio climático cuyos efectos 
van siendo cada vez más severos. Actualmente exis-
te una tensión —que es necesario zanjarla— entre 
el modelo de desarrollo que se implementa, que es 
industrialista y con base en recursos naturales (mi-
nerales, hidrocarburos, maderas, hierro, litio), por 
un lado, y las propuestas de desarrollo con enfoque 
de sostenibilidad a largo plazo, la protección de los 
recursos naturales y el Vivir Bien como un nuevo 
paradigma, aún en construcción. 

En ese marco de tensiones, el gobierno ha conti-
nuado con la implementación de programas como 
el de mecanización del agro con la entrega de 390 
nuevos tractores que se suman a los 1.045 entrega-
dos en los anteriores tres años. Según datos oficiales, 
se logró un incremento del 20 al 40% de la oferta de 
trigo para el consumo nacional, y en el caso del arroz 
se satisfizo la demanda nacional y se dispuso para la 
exportación 30 mil toneladas empero, se supo que 
algunos productores apoyados por EMAPA —em-
presa a la que se destinó 200 millones de dólares en 
la gestión— expresaron su descontento por los bajos 
precios que recibían o la demora en la cancelación. 

En materia de tierra, en enero tuvo lugar el refe-
réndum sobre el tamaño de la propiedad de la tierra, 
y la ciudadanía aprobó un máximo de 5.000 hectá-
reas, lo que aún queda pendiente de discusión es si 
esta decisión se aplicará a las propiedades actuales o 
a las que se vayan a conformar en el futuro. Infor-
mación oficial del INRA muestra que al 2009 se ha 
titulado el 38% (40 millones de hectáreas) de la su-
perficie total objeto de saneamiento y titulación en 
todo el país. Otros 13 millones de hectáreas estarían 
en proceso de titulación y los restantes 52 millones 
sin ningún avance. Sin duda estos datos muestran 
avances; sin embargo, dificultades como la falta de 
recursos económicos, conflictos con algunos secto-
res, burocracia y lentitud en el propio INRA, están 
retrasando esta tarea. 

Se ha iniciado la implementación de la Política 
Nacional de Asentamientos Humanos en Tierras Fis-

cales en Pando, que puede contribuir a la mayor equi-
dad en el acceso a la tierra; pero aún no se ha otorgado 
tierra a campesinos indígenas del lugar, sin tierra o 
con tierra insuficiente, y tampoco se ha tenido el cui-
dado necesario para garantizar la sostenibilidad social 
y ambiental. Un tema que sigue pendiente es la ges-
tión de las tierras saneadas y tituladas y de los recursos 
naturales renovables que se encuentran en ellas.

En 2009, finalmente, entró en funcionamiento el 
Fondo Indígena, con más de 100 millones de dólares 
provenientes de la renta de los hidrocarburos y se ha 
lanzado la primera convocatoria para presentación 
de proyectos. Preocupa que los recursos de éste Fon-
do co- financian programas que deberían ser cubier-
tos con recursos del Tesoro General de la Nación, 
tales como el funcionamiento de las universidades 
indígenas o el saneamiento de la tierra. Este aspecto 
es poco observado por las organizaciones campesinas 
indígenas.

El país ha sufrido con mayor rigor los efectos del 
cambio climático, según datos de la FAO, entre 35 
a 40% de la producción agrícola se ha perdido en 
los primeros meses del 2009, sobre todo por la se-
quía. Los efectos han sido diversos, incluyendo zo-
nas donde se ha perdido el 100% de la producción. 
Estos hechos llevaron al gobierno a trabajar en una 
propuesta de Ley de Seguro Agrícola, la que aún 
no se ha concretado. Lamentablemente, la Cumbre 
Mundial sobre Cambio Climático de Copenhague 
ha sido una pérdida de oportunidad histórica para 
tratar este tema, postergándose decisiones y compro-
misos para afrontar las causas: metas de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero por parte 
de los países altamente industrializados. 

Las organizaciones campesinas indígenas, mixtas 
y de mujeres, como en años anteriores, han conti-
nuado respaldando al Gobierno en sus medidas; 
empero, han surgido tensiones por las críticas y 
propuestas internas en torno a temas como la Ley 
Electoral Transitoria, la selección de candidaturas, y 
las exploraciones petroleras en áreas con población 
indígena. 

En el plano internacional se continúa impulsan-
do el ALBA, que ha implementado programas socia-
les en los países miembros como Bolivia, y también a 
la UNASUR, que pretende fortalecer la soberanía y 
la disminución de asimetrías entre sus países miem-
bros. Asimismo, la presencia boliviana a través del 
Presidente en espacios internacionales es más visible: 
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logró que la ONU declare el Día Mundial de la Tie-
rra el 22 de abril y en la Cumbre sobre el Cambio 
Climático de Copenhague presentó la demanda de 
los pueblos indígenas del mundo de resarcir y pagar 
por los daños causados. Asimismo el país empieza a 
tener un relacionamiento más dinámico con países 
como Rusia, Irán, China e India, que muestran un 
desplazamiento de las relaciones hacia nuevos con-
tinentes, incluso en el plano comercial. Pero estas 
relaciones marcan nuevamente el rol del país como 
exportador de materias primas, justamente contra-
rio al propósito de cambiar la matriz productiva y el 
modelo primario exportador.

CIPCA en el 2009 

En esta gestión, CIPCA ha completado el quin-
to año de la implementación del Plan Estratégico 
2005-2010, lo que ha permitido preparar tanto la 
evaluación externa final como la formulación de un 
nuevo Plan quinquenal. Varios de los propósitos y 
las tareas se han cumplido, mientras que otras aún 
acusan falencias.

A diferencia de otras gestiones, este año CIPCA 
ha estado más presente en el debate público con pro-
puestas en diversas temáticas: autonomías, cambio 
climático y cacao, entre otras. Esto ha sido posible 
por la mayor articulación entre la Unidad de Acción 
Política y las oficinas regionales, funcionamiento de 
equipos ad hoc para determinados temas y una ma-
yor coordinación con organizaciones campesinas in-
dígenas, instituciones colegas, co-partes e instancias 
del Estado. 

Tal como estaba previsto, se ha iniciado la imple-
mentación del programa de género completando el 
primer ciclo de formación de todo el personal; actua-
lizando tres diagnósticos de género y avanzando en 
la formulación de políticas organizativas específicas 
sobre el tema, las que complementarán las preexis-
tentes. Finalmente, se han formulado indicadores en 
esta materia que serán incluidos en el nuevo Plan 
Estratégico.

En todas las oficinas regionales, los equipos téc-
nicos —conjuntamente los productores campesinos 
indígenas— han ajustado las propuestas económi-
cas productivas, que reflejan los avances, logros y 
deficiencias y también se han identificado nuevos 
componentes que incluyen actividades o iniciativas 
no agropecuarias o que están vinculadas con la ges-

tión de recursos naturales. Asimismo se ha iniciado 
la redacción de un documento para compartir estas 
experiencias y plantear a los tomadores de decisiones 
políticas públicas en el ámbito económico produc-
tivo desde experiencias ya validadas. Para la próxi-
ma gestión queda pendiente la conclusión de dicho 
documento y, antes de su publicación, la revisión y 
validación por diferentes actores expertos o gestores 
de política pública adscritos al desarrollo rural.

Se han elaborado políticas y estrategias de comu-
nicación para contribuir a un mayor alineamiento 
institucional, aunque no concluyó la elaboración del 
plan comunicacional. El sito web logra mayor visibi-
lidad del trabajo de las oficinas regionales y también 
es más dinámico el espacio de opiniones y puntos 
de vista del personal de CIPCA. Este año se ha dado 
inicio a la publicación de la revista virtual Mundos 
Rurales con el propósito de contribuir al análisis, 
debate, reflexión y formulación de propuestas sobre 
esta compleja y diversa problemática.

Bajo el espíritu del Proyecto Histórico Popular 
“Por una Bolivia Diferente” de los años 90s, se ha 
iniciado la elaboración de un documento —que se 
prevé llevará dos años—que plantee al país propues-
tas —socializadas y enriquecidas con la participación 
de otros actores— para contribuir a la construcción 
del nuevo país, tomando en cuenta la nueva CPE, 
velando por la profundización de la democracia, el 
respeto a la diversidad, pluralismo e interculturali-
dad; respondiendo a las necesidades y perspectivas 
que surjan del propio proceso post constituyente y 
proyectando el largo plazo. Asimismo, se prevé pro-
poner ajustes y mejoras a la nueva CPE en aquellos 
temas que han quedado confusos, contradictorios o 
dificultosos para su aplicación. 

Igualmente, se han coordinado investigaciones 
sobre cambio climático y energías alternativas con 
instituciones multilaterales y co-partes.

En la gestión se ha proseguido con la formación 
de líderes y lideresas desde CIPCA ó en coordinación 
con otros programas especializados; sin embargo, se 
ha analizado la necesidad de diseñar un programa de 
formación a nivel nacional para responder a la actual 
coyuntura política —que marca un debilitamiento 
de las dirigencias por acceso a cargos públicos—, así 
como a la necesidad de fortalecer su capacidad pro-
positiva para la aplicación de la nueva CPE.

La participación en redes nacionales se mantie-
ne en los niveles de años anteriores: con la CPAL se 
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concluyó el programa de formación política y ciu-
dadana con la participación de ocho instituciones; 
con Secretariado Rural Perú Bolivia, se participó de 
un encuentro binacional sobre los efectos del cam-
bio climático en la economía y seguridad alimentaria 
en comunidades andinas, el que lamentablemente se 
vio interrumpido por un fatal accidente de tránsi-
to con saldo trágico de personas fallecidas de ambos 
países. Se participa activamente en ALOP, y en esta 
gestión CIPCA asumió la responsabilidad del Gru-
po de Trabajo de Desarrollo Rural. También, como 
miembro del Foro Rural Mundial, participa en la 
campaña mundial para la declaración del Año Inter-
nacional de la Agricultura Familiar por las Naciones 
Unidas. Se articuló el apoyo de CIPCA a todo el 
proceso de participación ciudadana en el referén-
dum constitucional, el padrón electoral biométrico, 
las elecciones generales y referéndum autonómico, 
con activa participación de todas las oficinas regio-
nales, para lo cual se firmó un convenio con la Corte 
Nacional Electoral. 

Se han iniciado estudios de soporte, acciones de 
difusión y/o construcción de redes sobre las siguien-
tes propuestas: Estrategia Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático; Ley de la Madre Tierra; Estrate-
gia de Desarrollo Rural Integral y Ley de Deslinde 

Jurisdiccional. En referencia a propuestas de política 
pública con participación de CIPCA es imperativo 
el seguimiento a su implementación, especialmente 
al Decreto Supremo sobre la producción y protec-
ción del cacao y a la Ley Marco de Autonomías. 

En la oficina regional CIPCA Pando, siguien-
do los estatutos institucionales, hubo cambio de 
Directora. En la Oficina General se ha puesto en 
vigencia la Unidad Nacional de Desarrollo cuyos 
roles centrales son: Planificación estratégica y ma-
nejo del Sistema de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación; coordinación, acompañamiento y ase-
soría a las oficinas regionales; asimismo, contribuir 
a garantizar la unidad y alineamiento institucional 
y a lograr un mayor impacto de CIPCA a partir 
del trabajo en las regiones. Igualmente, funciona un 
Consejo Técnico Consultivo para la Dirección Ge-
neral, conformado, indicativamente, por directores 
regionales, responsables de unidad, especialistas 
en determinados temas, etc., cuyo rol es aportar al 
análisis y reflexión para la formulación de propues-
tas de lineamiento institucional.  

Finalmente, desde la Oficina General se hizo se-
guimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
de la evaluación anual 2008 por parte de las oficinas 
regionales, aspecto mayormente cumplido.
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1. Taller de elaboración de 
propuestas frente al cambio 
climático CONAMAQ

  Foto: Martín Vilela
2. II Congreso Nacional de 

Cacao realizado en octubre en 
Shinahota.

 Foto: Coraly Salazar.
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Unidad de Acción política

Valoración

En el contexto social y político de la gestión 
2009, tres han sido los temas que han ocupado la 
mayor atención de la Unidad de Acción Política- 
UAP: autonomías, cacao y cambio climático.

Con relación a las autonomías, luego de la apro-
bación de la nueva Constitución Política del Esta-
do, en coordinación con las oficinas regionales, se 
ha conformado un equipo ad hoc de Autonomías 
que ha elaborado una propuesta para el Proyecto 
de Ley de Autonomías y Descentralización y para 
la elaboración de Proyectos de Estatutos Orgánicos; 
asimismo, se ha apoyado a la Regional Cordillera en 
Charagua en el proceso de consulta para la conver-
sión a municipio autónomo indígena y se ha parti-
cipado en la elaboración de un estudio sobre el caso 
del municipio de Jesús de Machaca que brindará in-
formación relevante para esta temática.

A partir de la difusión del libro El Cacao en Boli-
via, CIPCA es referente en el tema y tanto en el I En-
cuentro de Cacao Silvestre como en el II Congreso 
Nacional del Cacao se difundieron y socializaron las 
propuestas para la promoción y protección del cacao 
en el país. Junto con otras instituciones y organiza-
ciones de productores, CIPCA forma parte del Co-
mité Nacional del Cacao en Bolivia y, continuando 
con el trabajo de la anterior gestión, se ha elaborado 
el proyecto de Decreto Supremo para la promoción 
del cultivo del cacao y la protección del cacao silves-
tre, aún en revisión por el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierra (MDRyT).

Asimismo, con la Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bo-
livia–Bartolina Sisa se ha iniciado la elaboración de 
una propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria.

La UAP ha proporcionado información sobre 
volúmenes de producción y rendimientos de algu-
nos productos para la propuesta de Ley de Seguro 
Agrícola trabajada por el MDRyT. Asimismo, ha 
generado información sobre los efectos del cambio 
climático en las regiones en que trabajamos y ha 
recogido y sistematizado las demandas y propuestas 
de las organizaciones de las distintas regiones con 
el fin de contribuir en la formulación de políticas 
públicas. Se ha llevado a cabo, junto con las oficinas 
regionales, la campaña “Enfrentemos juntos al cam-
bio climático” para lo que se elaboró un video, con 
amplia difusión en zonas rurales y urbanas. CIP-
CA, forma parte de la Plataforma Boliviana de la 
Sociedad Civil frente al Cambio Climático y junto 
a los delegados nacionales la UAP ha participado en 
las mesas de discusión de la Cumbre Mundial sobre 
el Cambio Climático, en Copenhague, facilitando 
la traducción y lectura técnica de las implicancias 
de los temas tratados y apoyando en la traducción 
de los debates para las organizaciones sociales cam-
pesinas indígenas.

En el marco de la participación en REMTE, se 
elaboraron artículos sobre la problemática de la crisis 
alimentaria y los efectos del cambio climático sobre 
las mujeres, publicados en su revista Sin Brechas y en 
el número dedicado a la celebración del Día Mun-
dial de la Mujer Rural de la revista virtual Mujer Ru-
ral, de ALOP.
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Resultados

Resultados logrados

Proyecto de Decreto Supremo para la promoción y protección del cacao
Pese a que hubo cambios de autoridades, se ha logrado mantener una relación institucional con el Minis-

terio de Desarrollo Rural y Tierra, lo que sumado a la coordinación con las oficinas regionales de CIPCA, 
otras instituciones colegas y las organizaciones de productores, ha permitido la elaboración consensuada del 
Decreto Supremo para la promoción del cultivo del cacao y la protección del cacao silvestre. 

Campaña nacional frente al cambio climático
En coordinación con todas las oficinas regionales de CIPCA se ha llevado con éxito la campaña “Enfren-

temos juntos al cambio climático” que tenía el propósito de sensibilizar a la población sobre los efectos del 
cambio climático. Se llegó de manera directa a más de 500.000 mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas del 
área rural, y del área peri-urbana y urbana a nivel nacional. Los materiales producidos (video y cartillas) han 
promovido reflexiones, debates y propuestas sobre el tema con información generada en el país.

Participación en las negociaciones internacionales sobre cambio climático
Desde la Plataforma de la Sociedad Civil Boliviana frente al Cambio Climático, de la que CIPCA es 

miembro, la UAP ha aportado a la construcción de la propuesta boliviana para las negociaciones de la Con-
vención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, COP15, planteando que las decisiones a ser 
tomadas deberían incluir la perspectiva de los pueblos y no sólo la de los gobernantes; uno de sus miembros 
participó en la delegación boliviana, formuló análisis y crítica a las consecuencias del mercado de carbono 
para posteriormente exigir el pago de la deuda climática. 

Aumento de la presencia mediática 
La difusión de publicaciones, el tratamiento de temas de agenda —tales como autonomías, cambio cli-

mático, recursos naturales, asentamientos humanos y participación política, entre otros— y el trabajo reali-
zado por las oficinas regionales han permitido ampliar la presencia mediática en la prensa escrita, la televisión 
y la radio. Asimismo, se ha mantenido el dinamismo del sitio web institucional y de rubros específicos como 
los del cacao, el cambio climático y autonomías. 

Trabajo y propuestas conjuntas con organizaciones campesinas indígenas
Hay mayor dinamismo en el trabajo conjunto con organizaciones campesinas indígenas de nivel nacional 

sobre temas de la agenda pública y que han ocupado buena parte de su atención, como los de autonomías 
y cambio climático. Se ha llegado a generar propuestas y posicionamientos propios y consensuados entre 
organizaciones, las mismas que han contado con información y análisis de CIPCA. 

Bases para la autonomía indígena en Tierras Altas
Como parte del equipo multidisciplinario que está trabajando este tema con el gobierno, la UAP ha tra-

bajado en la sistematización de la experiencia institucional del municipio indígena de Jesús de Machaca para 
sugerir algunas complementaciones a los estatutos autonómicos de ese municipio, que podrán servir de base 
para el marco normativo de los municipios que decidan optar por la autonomía indígena.
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Unidad de Acción política

Resultados deficientes

Políticas y Estrategias de Comunicación
    CIPCA ha actualizado sus Políticas y Estrategias de Comunicación y pese a que se ha incrementado la 
presencia mediática, todavía no se ha logrado formular un Plan desde la UAP para contribuir a la incidencia 
política desde la labor de comunicación en CIPCA. 

Estudios de interculturalidad y desarrollo
Los estudios sobre esta temática, que se llevan a cabo en todas las oficinas regionales de CIPCA y una 

oficina regional de ACLO, avanzan a un ritmo más lento de lo esperado. Pese a ello se ha logrado compilar 
varios dossieres que son la base para la producción de los documentos finales, mismos que serán de utilidad 
para la institución y eventualmente para quienes trabajan en desarrollo rural.

 
Principales conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. Las alianzas con otras instituciones, con las organizaciones y el mismo Estado han sido una estrategia 
importante para la incidencia política. En ese marco, las plataformas impulsadas por CIPCA, como las 
de cambio climático, la de autonomías, o la mesa técnica del cacao, muestran el aporte institucional a 
través de la UAP.

2. La UAP ha tenido que atender, además de los temas planificados, los de coyuntura, por lo que la ampli-
tud y muchas veces la dispersión temática no ha permitido mayor efectividad en la incidencia propia-
mente dicha. 

3. Se ha ampliado y mejorado la relación con las organizaciones campesinas indígenas del nivel nacional y 
ha sido más fructífero el trabajo sobre determinados temas de las agendas campesinas indígenas. 

4. Se ha profundizado el trabajo coordinado con las oficinas regionales en temáticas tales como autono-
mías, cambio climático y cacao, permitiendo, de ese modo, desarrollar una visión, análisis y accionar 
global de CIPCA para la incidencia política.

5. La experiencia de la UAP de liderar equipos de trabajo con participación de las oficinas regionales ha sido 
positiva y ha permitido mayor aporte institucional a temáticas de agenda pública y de interés institucio-
nal. Tal el caso de la formulación de la normativa sobre autonomías y descentralización, pero también 
para la coordinación de acciones específicas en algunos municipios sobre el proceso autonómico que han 
iniciado.

6. Se ha logrado generar y difundir información sobre las percepciones y los efectos del cambio climático en 
las zonas de cobertura institucional y en las capitales de departamento que se ha constituido en insumo 
para el debate regional y nacional sobre este tema.

7. La participación de la UAP en las negociaciones de la COP15 ha permitido la presentación de propues-
tas del país a actores decisores de la Unión Europea así como compartir acciones con la delegación oficial 
boliviana para la participación en las mesas de discusión de la Conferencia.

8. Se ha ampliado la acción comunicacional y hay mayor presencia de CIPCA en los medios de comu-
nicación sobre la problemática del desarrollo rural y temas de agenda pública; aunque esto no ha sido 
aprovechado adecuadamente para una mayor incidencia política. 

9. Por la mayor atención a las acciones de incidencia, no se ha logrado concluir con las investigaciones y pu-
blicaciones previstas y aún no se aprovecha todo el potencial que tienen las investigaciones concluidas.

10. Ha sido acertada la estrategia acordada entre las oficinas regionales y la UAP para apoyar a las organiza-
ciones campesinas indígenas a poner en funcionamiento el Fondo Indígena. 
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Recomendaciones

1. En la nueva coyuntura política, analizar mejor las metodologías y estrategias de incidencia, ya que en 
muchos temas son las organizaciones sociales quienes inciden sobre los decisores. Esto implica aprovechar 
mejor los medios y recursos con que cuenta CIPCA: contacto directo con las comunidades; información 
de las zonas de cobertura, estudios específicos y sistematización de experiencias, etc.

2. Utilizar de mejor manera la comunicación para la incidencia política y orientar en esta dirección la acción 
de las oficinas regionales.

3. A través de las redes y plataformas, fortalecer el trabajo interinstitucional, ya que éstas logran más impacto 
aunque la coordinación puede requerir más tiempo y esfuerzo. 

4. Contribuir a una mayor atención a temas y problemáticas de desarrollo rural de la parte occidental del país. 
5. Imprimir mayor esfuerzo para incorporar los enfoques intercultural y de género en las investigaciones,  

debates y propuestas de políticas públicas. 
6. Lograr que la UAP ejerza un rol más activo dentro de la institución generando lineamientos en los temas 

que trabaja, y aprovechar la experiencia de esta gestión de liderar equipos institucionales para otros temas 
de la agenda post-constituyente. 

Crónicas

Con la aprobación de la nueva Constitución Po-
lítica del Estado (CPE), en enero del 2009, Bolivia 
reconoce los territorios indígena originario campe-
sinos (TIOC) como instancias de autogobierno, li-
bre determinación y autodeterminación de los pue-
blos y naciones indígena originario campesinas.

En abril, en el marco de la implementación de 
la CPE y luego de la negociación entre oficialismo y 
oposición en el Parlamento se promulgó la Ley Elec-
toral Transitoria, que incorpora pocos elementos de 
la plurinacionalidad. Pese a eso, la tercera disposición 
de esta Ley, de convertir el municipio en Autonomía 
Indígena Originaria Campesina, puede presentar al-
gunas ventajas para los pueblos indígenas. 

Mi ingreso a CIPCA en agosto pasado coincidió 
con la promulgación de la Ley Electoral Transitoria, 
la publicación del proyecto borrador de la Ley Mar-
co de Autonomías y Descentralización por parte del 
Ministerio de Autonomías. Estos hechos marcarían 
mi trabajo en la Unidad de Acción Política, en co-
ordinación con el Equipo de Autonomías, confor-
mado por compañeros y compañeras de las oficinas 
regionales de CIPCA. 

En primera instancia, se trabajó duro y contra 
reloj para cumplir con los plazos y requisitos esta-

blecidos por la Corte Electoral —franqueando las 
ambigüedades del Decreto Supremo Nº 0321 de 
conversión de Municipios a Autonomía IOC. Para-
lelamente, junto a las organizaciones sociales —so-
bre todo el CONAMAQ  y la CIDOB— socializa-
mos y generamos propuestas para la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización. Los debates inter-
nos en CIPCA generaban posiciones y propuestas 
que permitían aportar en las mesas técnicas, reunio-
nes de plataformas interinstitucionales y encuentros 
de las organizaciones sociales. De igual manera, se 
coordinó con el Ministerio de Autonomías y otras 
instituciones para la realización de eventos interna-
cionales, que nos han fortalecido en el manejo teó-
rico conceptual y han servido también para conocer 
experiencias de autonomías indígenas de otros paí-
ses de la región latinoamericana.

Pese a los avances, quedan varios retos: parti-
cipar, generar propuestas y hacer seguimiento a la 
implementación del marco normativo de la Cons-
titución Política del Estado para que favorezcan a 
los pueblos y naciones IOC; apoyar y acompañar 
la implementación de las autonomías, sobre todo 
las IOC y contribuir a la institucionalidad de las 
autonomías.

Nueva organización territorial del Estado Plurinacional
Juan Carlos Alarcón 
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Los fenómenos climáticos de los últimos años 
han causado pérdidas millonarias en sectores pro-
ductivos claves para la economía nacional, en ge-
neral, y la de comunidades campesinas indígenas, 
en particular. En el altiplano, la combinación de 
baja precipitación y heladas recurrentes han dis-
minuido la producción de papa y quinua, aunque 
el mayor de los problemas podría ser la falta de 
datos exactos, o por lo menos aproximaciones, so-
bre la dimensión de estos impactos.

La producción de ganado ovino, bovino y ca-
mélido del altiplano también se ha visto afectada 
a causa de la escasez de pastos y forrajes durante el 
periodo de estiaje. En el chaco boliviano este año 
se registró la muerte de 5.000 cabezas de ganado 
tal como informó el Viceministro de Desarrollo 
Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez.

Evidentemente, las alteraciones climáticas ha-
cen que las actividades agropecuarias sean aun 
más riesgosas. Sin embargo, lo verdaderamente 
preocupante es que estas alteraciones forman par-
te de un proceso de cambios climáticos de largo 
plazo y, según datos científicos, los efectos que 
hoy vivimos son sólo el comienzo de una catás-
trofe mayor ya que en algunas décadas se podrían 
derretir completamente los glaciares y la nieve de 
nuestros nevados y parte importante del bosque 
húmedo amazónico convertirse en llanuras y bos-
ques secos y semi-secos. Todo ello, al mismo tiem-
po, amenazaría la vida de millones de personas en 
todo el país y la región sudamericana. Mientras 
tanto, las chimeneas continúan vaciando su humo 
en la atmósfera. 

El cambio climático —tema de discusión en 
diciembre pasado en Copenhague, Dinamarca— 
se está convirtiendo rápidamente en una amena-
za de escala global, superando incluso a las más 
pesimistas proyecciones científicas que ya adver-
tían de esto hace más de dos décadas. No obstan-
te lo descrito arriba y los cientos de reportes que 
han circulado sobre este tema, las negociaciones 
realizadas en Dinamarca entre los 192 países de 

las Naciones Unidas, muestran grandes dificulta-
des para lograr acuerdos vinculantes y soluciones 
reales a esta amenaza. Después de casi dos sema-
nas, las discusiones fueron prácticamente inútiles 
y sin resultados. La razón principal fue la falta de 
voluntad política para asumir acuerdos equitati-
vos y proporcionalmente razonables por parte de 
los países desarrollados: Estados Unidos, Japón, 
la Unión Europea, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda, entre los principales. Estos países han 
bloqueado sistemáticamente, —y a la vista de 
todos los que participamos de la COP15—, uno 
de los dos carriles de negociación que tiene el 
mandato de lograr la ampliación del Protocolo 
de Kioto para cubrir un segundo periodo que de-
fina compromisos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (mitigación) y temas 
relacionados a la generación de financiamiento 
para acciones de adaptación en los próximos 5 
a 7 años.

El Protocolo de Kioto tiene importancia es-
tratégica para la lucha contra el cambio climático 
porque incluye mecanismos que lo convierten en 
el único tratado legalmente vinculante que puede 
obligar actualmente a los países desarrollados —
principales responsables de la emisión de los gases 
de efecto invernadero—, a realizar reducciones 
drásticas y urgentes de la contaminación, origen 
de las alteraciones climáticas que ya afectan la po-
blación mundial de manera tangible.

Dirigentes sociales, delegados nacionales y 
todos los presentes en la quinceava Conferencia 
esperamos los resultados de las reuniones entre 
ministros y el segmento de alto nivel que ha re-
unido a más de 100 jefes de Estado, incluyendo 
al presidente Evo Morales. El resultado previsto, 
pero no el esperado, fue que no se firmó ningún 
tipo de acuerdo legalmente vinculante; en otras 
palabras, la Conferencia ha sido un fracaso rotun-
do, dejando expuesta la incapacidad de los países 
desarrollados de asumir un liderazgo y la respon-
sabilidad que justamente les corresponde.

La negociación en la COP15, crónica de un fracaso anunciado
Marcos Nordgren
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El año 2009 ha sido muy fructífero para el ru-
bro del cacao en Bolivia, no sólo por la producción 
de grano, sino también por los avances consegui-
dos en la normativa e institucionalidad del sector, 
resultado de un trabajo conjunto y coordinado de 
todos los actores involucrados en el tema.

Con base en la metodología de incidencia de-
sarrollada por CIPCA se promovieron activida-
des y acciones que desembocaron en la presenta-
ción de una propuesta de Decreto Supremo para 
la promoción y protección del cacao en Bolivia 
que está a punto de ser aprobado. A continuación 
recapitulamos algunos episodios de este proceso:

Primero, se presentaron los resultados de la 
investigación “El cacao en Bolivia. Una Alternati-
va económica de base campesina indígena”. Este 
documento fue fundamental para la incidencia, 
porque presentaba información actualizada, los 
datos y las propuestas realizadas  llamaron la aten-
ción de todos los actores, desde campesinos indí-
genas de los cinco departamentos productores de 
Bolivia (La Paz, Beni, Cochabamba, Santa Cruz y 
Pando), hasta las autoridades del sector que poco 
o nada conocían del cacao. Las cifras presentadas 
revelaron el gran potencial existente para la pro-
ducción del cacao, pero también evidenciaron la 
falta de apoyo para su desarrollo. 

Otro elemento en el que se trabajó desde hace 
aproximadamente un año atrás junto con varias 
instituciones, fue la conformación de un espacio 
para el tratamiento de temas a nivel nacional, 
fortalecimiento del sector y de los actores, mis-
mo que resultó en la conformación del Comité 
Nacional del Cacao en Bolivia, en el que partici-
pan productores, organizaciones, instituciones de 
apoyo públicas y privadas y empresas de comer-
cialización y transformación de todo el país. 
Esta instancia fue la responsable, entre otros, de 
impulsar la realización del I Encuentro de Cacao 
Silvestre, en el que se debatieron las dificultades 
y potencialidades para esta producción. Con es-

tos insumos —y gracias al valioso aporte de las 
oficinas regionales de CIPCA que trabajan en el 
tema—, se formuló el primer borrador del De-
creto Supremo que fue puesto en consideración 
de las organizaciones de productores por parte 
de los miembros del Comité Nacional, institu-
ciones que apoyan al rubro y técnicos de algunos 
ministerios. Esta etapa de socialización en la que 
se recogieron opiniones y sugerencias consiguió 
involucrar aún más a los actores y conseguir el 
apoyo y respaldo para la propuesta.   

Luego de socializar ampliamente este docu-
mento, se formuló una versión completa para 
ser presentada al II Congreso Nacional del Ca-
cao. Este evento contó con la participación de 
representantes de 4 de los 5 departamentos pro-
ductores y más de 150 personas, representantes 
de  organizaciones, instituciones de apoyo tanto 
públicas como privadas y el sector empresarial. 
En este evento tan importante para el cacao, el 
Decreto Supremo finalmente fue consensuado 
y aprobado en plenaria para posteriormente 
ser presentado a las autoridades. Este Congreso 
marcó un hito para el sector cacaotero del país, 
porque además de aprobar la propuesta de De-
creto Supremo, se reconoció al Comité Nacional 
del Cacao como instancia representativa de los 
cacaoteros en Bolivia, aportando a la institucio-
nalización del sector.

Así, a fines de este año la última versión del 
decreto fue complementada con aportes del equi-
po técnico del MDRyT y se lo presentó oficial-
mente a la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras. 
Cabe mencionar que esta etapa requirió mucho 
más esfuerzo del previsto por el cambio de auto-
ridades durante la gestión, lo que implicó realizar 
varios acercamientos con las nuevas autoridades 
para ponerlas al tanto del tema. Pero, finalmente 
lo conseguimos y ahora esperamos que el Decre-
to Supremo transite por los conductos regulares 
hasta su aprobación y promulgación.

Decreto Supremo para la promoción y protección del cacao en Bolivia
Coraly Salazar
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El Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas Originarios y Comunidades Campesinas e In-
terculturales, FDPPIOYCCI, más conocido como 
Fondo Indígena, se constituyó a través del Decre-
to Supremo Nº 28571 de diciembre de 2005 con 
el 5% de los recursos del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos, IDH para el desarrollo producti-
vo de las comunidades campesinas indígenas.

CIPCA acompañó a las organizaciones campe-
sinas indígenas en esta  demanda iniciada en Ca-
miri. Sin embargo este Fondo no logró funcionar: 
¿Cómo debía funcionar el Fondo y cómo se debe-
rían distribuir los recursos?, eran los principales te-
mas de disputa entre las organizaciones sociales. En 
2007, el Fondo prácticamente dejó de funcionar. 
Por eso en esta gestión tomamos la decisión de co-
laborar y apoyar a las organizaciones en su intento 
de reponer su marcha para que ejecute los fondos 
acumulados a través de proyectos que beneficien a 
las comunidades de distintos territorios. 

Para ello era necesaria la conformación de su 
directorio y la elaboración de su estatuto y regla-
mento interno. El directorio, de acuerdo con el 
citado Decreto, debería conformarse por repre-
sentantes de las  cinco organizaciones campesinas 
indígenas nacionales, tres regionales de CIDOB, 
y cuatro ministerios. Con esta composición, lo-
grar el quórum necesario para su funcionamiento 
no era fácil. 

Desde 2006, CIPCA colaboró  a CPESC y CI-
DOB, y la UAP estuvo cerca de la Confederación 
Nacional de Mujeres Campesinas –Bartolina Sisa. 
De este modo, en 2008 y luego de períodos de 
desencuentros y encuentros, se logró finalmente 
aprobar los estatutos y reglamento del directorio 
del Fondo. 

En la reunión del Directorio de marzo de este 
año, participaron representantes de todas las orga-
nizaciones que conforman el Fondo y  compañe-
ros de dos regionales de CIPCA y la UAP quienes 
apoyamos el logro de la concertación. En dicha 
reunión se designó a Elvira Parra como Directora 
Ejecutiva, quien provenía de las Bartolinas, y se dio 
a la tarea, a cada organización, de buscar personal 

idóneo para que conforme el equipo técnico del 
Fondo.

Mi principal compromiso con las Bartolinas 
fue colaborar a Elvira para que funcione el Fon-
do. La primera vez que nos reunimos me dijo que 
aunque había sido designada por las Bartolinas, su 
trabajo debía ser en beneficio de las cinco organi-
zaciones. Ahí inició nuestra amistad y mi admira-
ción hacia ella. Poco a poco se fueron integrando 
los técnicos de las distintas organizaciones: CO-
NAMAQ, APG, CSUTCB, CPESC, CIDOB, 
CPEM-B y las comunidades interculturales. Estos 
técnicos fueron designados por sus organizaciones 
las que buscaron los perfiles más adecuados para 
representarlos ante el Fondo. La mayoría de ellos 
venían desde sus regiones, con su bagaje y alguna 
experiencia en gestión pública municipal. Es un 
reto para todos y todas poner los cimientos de una 
nueva institución nacional.

El Fondo inició sus acciones a pulso y a fuer-
za de compromiso; los técnicos trabajaron duro 
y en los primeros meses no percibieron salario. 
El presupuesto del Fondo todavía no había sido 
aprobado, para lograrlo fue necesario seguir todos 
los pasos y trámites instruidos por el Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas para la formu-
lación del POA y presupuesto, la implementación 
de sus sistemas y subsistemas y los reglamentos 
correspondientes. A la par, los técnicos elabora-
ban las directrices para el financiamiento. 

El último trimestre del 2009, el Fondo logró 
aprobar su POA y obtener su presupuesto. Su 
primera tarea fue realizar la primera convocatoria 
para proyectos y algunos ya se están ejecutando. 

Considero que el aporte de CIPCA fue gene-
rar confianza dando ese empujoncito inicial, para 
que los técnicos de distintas organizaciones traba-
jen como un solo equipo por el Fondo, con el ob-
jetivo que esos más de 500 millones de bolivianos 
lleguen a las comunidades campesinas indígenas. 

A partir del año 2010 se tiene prevista la des-
centralización del Fondo hacia algunas regiones, y 
es probable que todavía se requiera dar apoyo en 
ese proceso.

Aportes a la constitución y funcionamiento del Fondo Indígena
Bishelly Elías 
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Producción documental 2009

Artículos de Prensa

Albó, Xavier
 “El día R y más allá”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 26 de enero de 2009.
 “Las circunscripciones especiales indígenas”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 5 de abril de 2009.
 “Padrón biométrico y michi-circunscripciones indígenas”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 3 de mayo de 2009.
 “Limpieza del sistema judicial al vacío”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 17 de mayo de 2009.
 “La matanza de Bagua, Perú y sus causas”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 21 de junio de 2009.
 “Autonomías indígenas, ¿Para qué?”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 28 de junio de 2009.
 “El múltiple y cambiante concepto de nación”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 4 de agosto de 2009.
 “Honduras, a 100 días del golpe”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 6 de octubre de 2009
 “Inicios y escollos de las autonomías indígenas”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 19 de octubre de 2009.
 “Planificando el Vivir Bien”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 15 de noviembre de 2009.
 “Los  ‘depurables’ de la hora 25”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 29 de noviembre de 2009.
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      Enfrentemos juntos los cambios climáticos: documento síntesis de propuestas recogidas. Martín Vilela. La Paz: CIPCA, 

2009. 13p.
CIPCA-Comité Nacional del Cacao
 Propuesta de D.S. para la promoción y protección del cacao en Bolivia. Coraly Salazar,. La Paz: CIPCA, 
 2009. 5p.
CIPCA-FENCA
 Plan nacional del Arroz. Bishelly Elías.  La Paz, 2009. 5p. 

Planes, Memorias – informes 

CIPCA
 Reunión del Equipo Institucional de Autonomías: Memoria. Juan Carlos Alarcón. Camiri: CIPCA, 2009. 6p.
 Taller nacional del Equipo de Autonomías de CIPCA: documento síntesis de propuestas recogidas. Juan Carlos Alarcón.

Santa Cruz: CIPCA, 2009. 12p.
 Seminario internacional de autonomías indígenas: experiencias y aprendizajes de los pueblos y los Estados de América 

Latina: conclusiones. Juan Carlos Alarcón. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 14p.
 I Encuentro nacional autonómico del Bloque Indígena Originario: conclusiones. Juan Carlos Alarcón. La Paz: CIPCA, 

2009. 7p.
 Taller “Enfrentemos juntos al cambio climático” región amazónica: Memoria. Carmen Capriles. Cobija: CIPCA, 2009. 

21p.
 Taller de capacitación en incidencia política y desarrollo rural. Módulo I: Memoria. Alcira Córdoba. Cochabamba: CIP-

CA, 2009. 6p.
 Taller de elaboración de propuestas e incidencia política: Memoria. Coraly Salazar y Claudia Vedia. Tarija: CIPCA; 

Heifer, 2009. 4p.
 Talleres de capacitación en género en Pando: Memoria. María Ángela Sotelo. La Paz: CIPCA, 2009. 12 p. 
 Taller de capacitación en incidencia política y desarrollo rural. Módulo II: Memoria. Claudia Vedia. La Paz: CIPCA, 

2009. 5p. 
 Taller “Cambio climático en el Chaco”: Espacio con productores y comunidades del Chaco sobre cambio climático: 

Memoria. Martín Vilela. Camiri: CIPCA, 2009. 16 p. 
 Taller “El cambio climático en Santa Cruz”: Espacio con productores y comunidades de la región de Ascensión de Gua-

rayos sobre cambio climático: Memoria. Martín Vilela. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 18p.
 Taller informativo y de construcción de propuestas: “Nación Chichas y los cambios climáticos”: Memoria. Martín Vilela. 

Atocha: CIPCA, 2009. 14p.
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 Taller informativo y de construcción de propuestas: “El cambio climático en el departamento de La Paz: Memoria. Martín 
Vilela. El Alto: CIPCA, 2009. 24p.

 Taller informativo y de construcción de propuestas: “Desafíos planteados contra el cambio climático en el departamento 
del Beni y alternativas productivas para hacerles frente”: Memoria. Martín Vilela. Trinidad: CIPCA, 2009. 19p.

 Taller informativo y de construcción de propuestas: “El cambio climático en la Regional Norte”: Memoria. Martín Vilela. 
Riberalta: CIPCA, 2009. 20p.

 Taller informativo construcción de propuestas: “Cambios climáticos y nuevos desafíos para las autonomías departamen-
tales”: Memoria. Martín Vilela. Cochabamba: CIPCA, 2009. 36p.

Unidad de Acción Política;  Plataforma boliviana de la sociedad civil frente al Cambio Climático
 Documentos y actas de la Plataforma boliviana frente al Cambio Climático: Dossier: La Paz: UAP; Plataforma de Cambio 

Climático, 2009. 10p.

Material de capacitación

Bohorquez, Freddy
 Cómo administrar nuestro correo electrónico. Cartilla. (Herramientas para la incidencia política). La Paz: CIPCA, 2009. 32p.
 Cómo navegar en Internet. Cartilla. (Herramientas para la incidencia política). La Paz: CIPCA, 2009. 32p.
Córdoba, Alcira; Vedia Claudia 
 Ingreso anual de familias campesinas indígenas en seis regiones de Bolivia. Cartilla. La Paz: CIPCA, 2009. 18p. 
Ortiz, Ana Isabel
 El arroz en Bolivia: situación actual y propuesta a futuro. Cartilla. La Paz: CIPCA, 2009. 70p.
Unidad de Acción Política
 Cambios climáticos. Cartilla informativa. La Paz: CIPCA, 2009. 23p.
 Cómo identificar un problema y elaborar una propuesta. Cartilla. (Herramientas para la incidencia política). La Paz: 

CIPCA, 2009. 40p.
 Enfrentemos juntos el cambio Climático. Cartilla infantil. La Paz: CIPCA, 2009. 19p.
 Posibles caminos hacia las autonomías indígena originario campesinas. Cartilla. La Paz: CIPCA, 2009. 28p.

Publicaciones periódicas

Córdova, Alcira
 “Políticas en pos de buena alimentación”. En: Revista Sin Brechas Nº 11. REMTE. La Paz, 2009: 14 – 18.
Elías, Bishelly
 “Crisis alimentaria, una pesada carga”.  En: Revista Sin Brechas Nº 11. REMTE. La Paz, 2009: 4 – 7.
Nordgren, Marcos
 “El cambio climático azota la diversidad”. En: Revista Sin Brechas Nº 11. REMTE. La Paz, 2009: 8 – 9.
Salazar, Coraly
 “Sistema agroforestal, garantía alimentaria”. Revista Sin Brechas Nº 11. REMTE. La Paz, 2009:10 -11.

Material audiovisual de capacitación

Unidad de Acción Política
 Cambio climático. Video documental. 25´ 48´´. La Paz: CIPCA, 2009.
 3 Microprogramas radiales sobre cambio climático. 3 min. cada uno. La Paz: CIPCA, 2009.

Publicaciones virtuales
 Revista Mundos Rurales, Primer número. CIPCA. La Paz, 2009. www.cipca.org.bo
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Presentación de productos del SAF. 
Comunidad Bella Selva
Foto: Vanessa Mendoza



1. Trinidad. Entrega de título del TIPNIS. 
 Foto: Denise Cortez
2. Pedro Nuni, diputado mojeño emitiendo su voto. Elecciones 

Generales 2009. San Ignacio de Mojos. 
 Foto: Mary Luz Guaji 
3. Alta Gracia-Baures.Proyecto de gallinas ponedoras.
 Foto: Vanessa Mendoza
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Valoración 

Las organizaciones indígenas campesinas del 
Beni han sido partícipes de la agenda política del 
país y el departamento. Con las elecciones genera-
les de diciembre, el mapa político a nivel regional 
se ha reconfigurado. El sur del departamento del 
Beni es escenario del surgimiento y profundización 
del proceso de cambio liderizado por el movimien-
to indígena, mientras que en el norte se mantienen 
vigentes las lógicas políticas tradicionales. Asimismo 
se concreta la emergencia del Movimiento Al Socia-
lismo, MAS, como nuevo actor influyente en la vida 
política de la región; este partido acrecentó en 51% 
su votación en el último quinquenio. Estos hechos 
han debilitado al sistema político bipartidista MNR-
ADN (ahora PODEMOS) que caracterizó la vida 
política y social de la región los últimos 20 años.

Las organizaciones indígenas y campesinas del 
Beni priorizaron su participación en el proceso de 
construcción del nuevo Estado Plurinacional logran-
do la elección del primer diputado indígena con el 
75,4% del apoyo ciudadano y el 62% de incremento 
en el padrón electoral del área rural: Todo ello con-
solidó el proyecto político de la Central de Pueblos 
Étnicos Mojeños del Beni, CPEMB, en la región.

Por otro lado, la titulación del Territorio Indíge-
na Multiétnico TIM con 367.982 hectáreas, la Reso-
lución de titulación del Territorio Indígena Mojeño 
Ignaciano TIMI con 48.805 hectáreas, y la titulación 
del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sé-
cure TIPNIS con una superficie de 1.091.656 hec-

táreas, constituyen, en conjunto, la culminación de 
una larga etapa de lucha de los pueblos indígenas del 
Beni en 1990, para construir su libertad, dignidad y 
desarrollo. Ahora, las organizaciones indígenas y co-
munidades campesinas del Beni tienen el desafío de 
la construcción de propuestas y diseño de su modelo 
de autogobierno territorial y de gestión productiva 
de sus territorios y recursos naturales.   

Con base en los avances y experiencia en Mo-
jos, la regional Beni ha ampliado su cobertura hacia 
la Amazonía sur en anteriores gestiones. Las opor-
tunidades y desafíos de esta nueva zona exigieron 
ajustes a la propuesta económica productiva que 
considera como eje central la implementación de 
sistemas agroforestales, ganadería menor, manejo 
de los recursos naturales, etno-ecoturismo, trans-
formación y comercialización de la producción, y 
el fortalecimiento de organizaciones de producto-
res. La propuesta contempla también acciones de 
adaptación de las familias indígenas y campesinas 
al cambio climático, proporcionando seguridad ali-
mentaria, ingresos económicos y la protección del 
medio ambiente.

Finalmente, se ha consolidado el relacionamien-
to con las comunidades indígenas y campesinas y au-
toridades de los gobiernos municipales de la nueva 
área de cobertura, lo que permite avanzar, con mayor 
seguridad, en la implementación de las propuestas 
institucionales así como mancomunar esfuerzos téc-
nicos, humanos y económicos para lograr el desarro-
llo integral y sostenible de las poblaciones indígenas 
y campesinas de la Amazonía sur.

Resultados

Resultados logrados

Concluye una larga etapa de lucha por el  territorio y dignidad
Después de 20 años de lucha social, los pueblos indígenas de Mojos han logrado la titulación del Terri-

torio Indígena Multiétnico, TIM (367.982 h), la resolución de titulación del Territorio Indígena Mojeño 
Ignaciano, TIMI (48.805 h), y la titulación del TIPNIS (1.091.656 h), lo que constituye el cierre de una 
larga etapa de lucha, iniciada en 1990 con la Marcha por el Territorio y la Dignidad. 
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Se incrementa  el aporte del trabajo de la mujer a la economia familiar
La mayoría de las mujeres del área de cobertura deciden sobre el uso y destino de los ingresos económi-

cos obtenidos de la producción. Según un estudio, el aporte de las actividades productivas que realizan las 
mujeres a la economía familiar se  incrementó  del 43% al 48% en los últimos cinco años, aspecto que al 
ser difundido ampliamente, incrementa el reconocimiento de las familias y de la comunidad al trabajo que 
realizan las mujeres. 

La Propuesta Económica Productiva se implementa con interes en la nueva zona de trabajo 
Las familias indígenas y campesinas de la Amazonía sur (nueva zona de trabajo) reconocen que la diver-

sificación de su base productiva les permite afrontar de mejor manera los desastres naturales. Por ello hay 
mucho entusiasmo en la implementación de los sistemas agroforestales, el manejo y crianza de la ganadería 
menor y el manejo de los recursos naturales. También están analizando opciones de implementar iniciativas 
productivas no agropecuarias en torno al etno-ecoturismo.  

Se avanza en la elaboración de estudios como soporte para políticas públicas 
En la gestión 2009 se elaboraron estudios sobre “Desarrollo e interculturalidad en Mojos”, “Estrategias 

de adaptación al cambio climático en sociedades indígenas de Mojos”, “Viabilidad social y política en la 
aplicación del modelo de autonomía indígena en el TIM” y “Modelos de desarrollo en sociedades indígenas 
y campesinas en la Amazonía sur”. Con base en estos estudios, las organizaciones indígenas —en coordina-
ción con CIPCA— han iniciado la elaboración de propuestas de políticas públicas sobre desarrollo rural, 
convivencia democrática y adecuación de los medios de vida sostenibles de campesino e indígenas ante el 
cambio climático. 

Se incrementa la participación política de indígenas y campesinos 
El proyecto político de la CPEM-B se ha fortalecido en los últimos eventos electorales. El año 2006 

tuvo un apoyo ciudadano del 34,4% y el año 2009 de 76%. Esto muestra el grado de cohesión orgánica y 
la emergencia de un nuevo proceso político ciudadano en esta región del país. En este escenario, se puede 
observar la presencia de líderes indígenas mojeños, con proyección nacional, tanto en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional como en el Órgano Ejecutivo.

Resultados deficientes

Aún no se concretizan los reasentamientos humanos en el Beni
Son diversos los factores que impiden a las organizaciones indígenas realizar reasentamientos de comuni-

dades y la gestión de sus territorios, los que ahora están titulados. La escasa  implementación de las políticas 
de Estado en materia de asentamientos, los riesgos que conlleva este proceso y el comportamiento variable 
del clima, han sido los principales factores que han dificultado avanzar en los reasentamientos y, en conse-
cuencia, en la gestión de sus territorios y recursos naturales.

Postergación en la readecuación de normas comunales al nuevo marco constitucional 
Pese a que las organizaciones indigenas habian agendado la readecuación y compatibilización de normas y 

estatutos comunales a la nueva Constitución Política del Estado, la actividad no se ha iniciado debido a que 
otros temas prioritarios como la participacion politica ocuparon su atencion en la gestión 2009. Sin embar-
go, ambas actividades han sido agendadas para la siguiente gestión debido a que contribuirán a la solución 
de conflictos de acceso y distribución de los beneficios producto del aprovechamiento de recursos naturales 
de propiedad comunal.
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Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones

1. Se han logrado importantes avances en la construcción de relaciones de confianza con las comunidades 
campesinas e indígenas y sus organizaciones en la nueva zona de cobertura, lo que permite un diálogo 
fructífero sobre propuestas productivas y gestión de recursos naturales.

2. La ampliación de la cobertura de la regional Beni está enriqueciendo al equipo, contribuyendo a que se 
avance con una óptica regional del trabajo, abarcando nuevas temáticas ó problemáticas del departamen-
to.

3. Los estatutos comunales vigentes están dando respuesta a necesidades prioritarias como el acceso y ges-
tión sostenible de los recursos naturales. Su elaboración ha tomado un nuevo impulso debido al mayor 
reconocimiento de derechos indígenas en la nueva Constitución.

4. La organización indígena del nivel supra comunal ha incrementado su capacidad de establecer alianzas 
con otros sectores y ha logrado incidir en la generación de políticas públicas. Entretanto, las del nivel 
departamental (CPEM-B, CPIB, CMIB y CIRABO) han logrado coordinar la participación política de 
sus principales líderes, consiguiendo que se elija a Pedro Nuni —uno de sus dirigentes más activos—
como diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional por la Circunscripción Especial Indígena.

5. La negociación entre la organización indígena y el MAS sobre la elección de candidatos (as) a diputa-
dos y senadores, no resultó de acuerdo a las expectativas de los indígenas, hecho que generó una crisis 
interna en la CPEM-B.

6. La consolidación del derecho propietario del territorio de los pueblos indígenas de Mojos durante las 
dos últimas gestiones, marca la culminación de una fase de su lucha por su libertad, dignidad y desa-
rrollo; ahora tienen el desafío de la gestión sociopolítica y productiva.

7. La participación activa de CIPCA en los espacios en que se abordó el tema del cambio climático, ha 
permitido posicionar la propuesta de los sistemas agroforestales como mecanismo de adaptación de las 
familias indígenas y campesinas a ésta problemática.

8. La regional ha llevado a cabo investigaciones y formulado propuestas que contribuyen a la presencia 
más visible de la problemática indígena y campesina, desde la perspectiva de tierras bajas; dichas in-
vestigaciones y propuestas han servido de soporte a la formulación de propuestas de políticas públicas 
orientadas a beneficiar a campesinos e indígenas del Beni.

9. La AAIAS, que cuenta con un rol protagónico de las mujeres, ha avanzado en su fortalecimiento y 
consolidación; contribuye en formulación de políticas públicas (protección del cacao entre ellas); y se 
constituye en interlocutor válido para el municipio y la región, en materia económica productiva. 

10. La regional Beni ha identificado oportunidades e iniciativas económicas en torno a los recursos natura-
les y paisajísticos de las comunidades. Asimismo, se ha ampliado, de manera significativa, la superficie 
de los cacaotales silvestres, generando ingresos adicionales para las familias y además, en algunos casos, 
contribuye como mecanismo de consolidación del territorio indígena.

11. La propuesta económica productiva es acogida por los gobiernos municipales de la nueva zona los que 
la consideran como estrategia válida para el desarrollo de su región, por lo que asignan recursos econó-
micos para su implementación, sobre todo en Baures y San Andrés.

12. La regional Beni ha avanzado en la profundización del análisis de género, lo que repercute en el trabajo 
con las comunidades y organizaciones. Se evidencia, asimismo, mayor protagonismo y participación 
de las mujeres en diferentes espacios públicos, relacionados con temáticas económicas, organizativas e 
incidencia en políticas públicas.
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Recomendaciones

1. Implementar un programa de capacitación para potenciar el liderazgo de mujeres y hombres a nivel co-
munal y supra comunal, que incluya aspectos tales como gestión pública y ética política a fin de apoyar 
la participación política del movimiento indígena y campesino.

2. Completar estudios y propuestas para la implementación de nuevas iniciativas económicas, tales como 
el ecoturismo. Las mismas deben elaborarse en consenso con las comunidades y sus organizaciones y 
tomando en cuenta experiencias de otras zonas, organizaciones e instituciones.

3. Proseguir con el fortalecimiento y ampliación de la participación de las mujeres en el área económica, 
organizativa y politica desde los diferentes niveles de la organizacion indigena campesina.

4. Continuar acompañando la consolidación de la AAIAS, promoviendo el equilibrio entre sus roles políti-
co y económico-productivo, y también clarificando la diferenciación de los roles entre las organizaciones 
productivas y las organizaciones indígenas.

5. Promover la conformación de una organización de productores agroforestales a nivel regional.
6. Contribuir a una comprensión integral de los Sistemas Agroforestales SAF en las nuevas zonas de cober-

tura, de manera que las familias accedan a los beneficios de corto, mediano y largo plazo. 
7. Elaborar un estudio sobre el funcionamiento del fondo rotativo de ganado ovino para elaborar o ajustar 

las estrategias de trabajo en este rubro, tomando en cuenta la cultura local y la dinámica organizativa, en 
cada caso.

8. Profundizar el análisis de las opciones y acciones en torno a las AIOC en el Beni y contribuir en la ela-
boración de sus normativas y cartas orgánicas municipales desde la perspectiva indígena y campesina; 
asimismo, apoyar la readecuación del Estatuto Autonómico del Beni en el marco de la CPE.

9. Fortalecer las estrategias y metodologías de capacitación productiva y económica en las comunidades de 
la nueva cobertura, incluyendo visitas de intercambio hacia zonas donde se ha avanzado en la implemen-
tación del SAF.

10. Generar —en los niveles dirigenciales y de base— espacios de reflexión, debate e interacción sobre el mo-
delo y la estrategia de desarrollo, a partir de la lógica indígena, para que el discursos generado sintonice 
con las expectativas de las familias productoras de las comunidades.

11. Realizar estudios sobre los resultados o impactos ambientales del manejo de bosque con cacao silvestre 
en las diferentes comunidades de cobertura.
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Crónicas

Es impresionante conocer la historia de nues-
tros antepasados, las inmensas obras hidráulicas 
que construyeron, los camellones, terraplenes, lo-
mas y canales que encierran mitos y leyendas. Sin 
embargo, es mucho más interesante caminar por 
los lugares donde se puede apreciar gran parte de 
esa tecnología ancestral y estar en contacto direc-
to con la naturaleza. Así lo vivimos, a comienzos 
del mes de septiembre de 2009, cuando, después 
de un proceso de relacionamiento y coordinación 
con familias de comunidades y autoridades del go-
bierno municipal de Baures, ingresamos a las islas 
de bosque con cacao silvestre. En las reuniones de 
coordinación y planificación, las familias decidie-
ron iniciar las jornadas de manejo en el chocolatal 
San Carlos —una isla de aproximadamente 2.000 
hectáreas, repleta de plantas de cacao. Mientras 
nos dirigíamos a la isla San Carlos, junto a fami-
lias de diferentes comunidades y vecinos de Bau-
res, un comunario de Jasiaquiri nos comentaba: 
“los chocolatales son grandes y están en las islas 
que son lomas, estas islas no se inundan, pero el 
campo, que es lo que las rodea, se llena de agua y 
en la época de cosecha nos cuesta entrar a las islas; 
tenemos que atropellar agua, barro y curichones; 
mucho peor para sacar el producto, lo sacamos en 
buey o en caballos”.

Ya en San Carlos, nos reunimos con aproxi-
madamente 60 personas de las comunidades El 
Cairo, Jasiaquiri, San Luis y Tujuré de Baures para 
definir la metodología de trabajo. Se definió me-
dir cinco pasos de ancho por persona para realizar 
la limpieza selectiva de las hierbas, cortando los 
bejucos que más perjudican a la planta de cacao y 
cortando ramas chuponas sin dañar los tallos. To-
dos estuvieron conformes con el trabajo a realizar.

Al finalizar cada día, analizábamos el avance y 
compartíamos experiencias y anécdotas. Al final 
del quinto día, el sub alcalde de la comunidad 
Altagracia dijo: “después de cinco días de traba-
jo, considero que hemos tenido un gran avan-
ce; estamos en 100 hectáreas con manejo. En el 
próximo año debemos mantener esta superficie 
manejada y ampliar el manejo a nuevas zonas de 
chocolatal para que la producción sea mejor y 
tengamos más ingresos”. Por su parte, el corre-
gidor de la comunidad El Cairo mencionó: “la 
verdad es que este trabajo que estamos haciendo 
es muy beneficioso para nosotros y para nuestras 
mujeres e hijos. Fíjense ustedes, en esta parte que 
hemos limpiado, podemos caminar con mayor 
facilidad, podemos ver bien las plantas de cho-
colate en todas direcciones; mucho mejor será 
cuando toque la cosecha, será más fácil cosechar 
las mazorcas, porque podremos verlas desde lejos, 
podremos ver las plantas que tienen los frutos 
maduros y nuestras mujeres podrán amontonar 
las mazorcas con mayor facilidad, ya no perderán 
tiempo en buscar las mazorcas entre las hierbas 
como ahora hacemos en los montes que están sin 
manejo. También el monte se verá beneficiado 
porque entra más luz, las plantas de chocolate 
pequeñas podrán crecer y, repito nuevamente, 
¡ahora ya podré ver las mazorcas maduras desde 
lejos y las plantas más cargadas!”.

Estas experiencias motivan a las familias de las 
comunidades para el manejo del bosque con ca-
cao silvestre, las que no dudan en limpiar canales 
antiguos que atraviesan el chocolatal, lo que per-
mite ingresar navegando sin dificultad y ahorran-
do tiempo para sacar mayor carga y, sobre todo, 
con mayor seguridad física para las familias.

¡Ahora podré ver las mazorcas desde lejos!
Olver Vaca
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“La palabra señores comunarios, qué va a pa-
sar con nosotros los profesores, ¿acaso no somos 
comunarios, acaso no tenemos derechos, acaso no 
somos bolivianos?, ¿en qué quedamos ahora con el 
estatuto que quieren aprobar ustedes? No puede 
ser, yo me vine de España por nada más que para 
trabajar. Yo vivo un año en la comunidad, cumplo 
mis labores, aporto a la educación de las familias, 
tengo a mis hijos por aquí; entonces solicito que 
no se apruebe esas normas que nos prohíben ob-
tener una parcela. No puej comunarios, autorida-
des, analice puej licenciado, algo hay que hacer. 
Elay, los profesores no habíamos sido bolivianos... 
A ver, compañeros,  que se lean los artículos de los 
derechos otra vez”. 

“Voy a leer señor secretario general —Todo 
comunario y comunaria tiene derecho a tener una 
parcela dotada por la comunidad donde sembrar 
y un lote donde hacer su casa, nadie puede cazar 
más de dos veces por semana, ninguna persona no 
comunaria puede cazar sin permiso de la comuni-
dad, ni sacar madera —”. 

“La palabra señor secretario, no estoy en contra 
del profesor, es bienvenido porque ayuda a la edu-
cación de los niños, pero no es lo mismo que noso-
tros que vivimos de la parcela con nuestro trabajo, 
ellos vienen destinados, claro a veces les pedimos 
que vengan cuando se portan bien, no sabemos 
cuándo se van, hasta cuándo se quedan, los profe-
sores vienen y se van, ahora las cosas están cambian-
do, en Sacrificio (nombre de la comunidad) todos 
tenemos que hacer sacrificio para ser comunarios, 
de aquí para delante, nuestro trabajo es la fuente de 
nuestro derecho a vivir y obtener la parcela, cuidao 
que nos pase como tantos que les damos parcela y 
luego lo han vendido, sin permiso de la comunidad 
y ahora esos no quieren acatar los estatutos”.

“Estoy de acuerdo, señores comunarios—,  
como mujer, yo trabajo mi parcela aquí saben 
ustedes, no puede ser que otros vengan cada mes, 

a las reuniones y a dejar sus cuotas;  en cambio 
yo vivo en la comunidad, todos los días, nun-
ca falto a las reuniones, mientras que otros tiene 
parcelas con caseros que los contratan, entonces 
tiene que haber un cambio, yo estoy de acuerdo 
con el estatuto”.  

“Sabe qué licenciao, acérquese, escúcheme, 
este profe recién llegó, tiene su camioncito, hace 
transporte a Trinidad, les lleva a los que sacan ma-
dera, es su trabajo, qué más quiere”.

Tales fueron las opiniones de comunarios y 
comunarias de la Comunidad Sacrifico, en el pro-
ceso de elaboración de sus estatutos comunales. 
Como ésta, son varias las comunidades que han 
elaborado sus estatutos. Cuando ya preparaba mis 
materiales…

“Ya se va licenciao, lo llevo, aunque vamos a 
ir muy despacio, estoy llevando leña y mi camión 
es viejo”. 

“Dónde se perdió, que es de su mamá, tiempo 
que no lo vi, después de nuestro encuentro en Tri-
nidacito, allá en el TIPNIS” le dije al profe.

“Puej, licen...estuve por España, en Valencia, 
allí viví 7 años, recogiendo naranjas ¡Mierda!, 
duro el trabajo, allá nació esta mi hija, se llama 
Belén, es española, estaba aprendiendo el valen-
ciano, habían tenido su idioma, otra cosa es estar 
allá, esto puej es un paraíso. Recuerda en Trini-
dacito, allá sí que había harta cacería, todas las 
noches preparaba mi linterna, mi salón, mis dos 
perros y un acompañante, y a cazar se dijo, no 
fallaba nunca, cada día, un ciervo, urina, taitetu, 
jochi en último caso. ¡Qué vida más linda puej! 
Sólo que muy lejos, dos días de viaje en motor. 
No puej, allá era otra cosa. No licen, haga algo 
para que cambien esos comunarios, quien va que-
rer así venir a Sacrificio, va a ser mucho sacrificio 
si no le quieren dejar hacer nada, parece que no 
quieren el progreso de uno, no puej, me voy no-
más donde me dejen hacer mis cosas…”

No puej, allá era otra cosa…
Diálogos acerca de los estatutos comunales

Wilder Molina 
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¡Cuánta maestría para montar a caballo, arrear 
las vacas y hacer de médicos veterinarios a fuerza 
de la necesidad que les obliga a entrar en contacto 
fraterno con el animal! Así lo hacen los mozos que 
trabajan en las estancias, para ganarse la vida. Un 
“bolo” (coca para masticar) para resistir toda la 
noche el traslado de ganado del patrón, por ca-
minos y pampas. A veces bajo lluvia, a veces bajo 
un sol que broncea aún más la piel, cansada por 
los años y por la misma actividad. No hay factor 
climático que detenga las tareas de estos valien-
tes hombres que con las ocupaciones del trabajo 
suelen olvidar la noción del tiempo, la familia, el 
descanso y, muchas veces, hasta el último resqui-
cio de su identidad que se queda rondando por 
ahí. Olvidando que son parte de un pueblo, que 
tienen historia, que son ignacianos, trinitarios, 
movimas o yuracarés.

Doña Cristina nos cuenta: “Siendo que están 
en medio de las vacas no toman ni una gota de 
leche. La mayoría de mis sobrinos son mozos, son 
mayordomos. Los muchachos tienen familia, es-
posa, y cuando vienen les pregunto: ¿Cómo es su 
trabajo, cómo se llevan con su patrón o cuánto les 
paga? Se quejan y dicen que no alcanza, le pagan 
apenas 400 bolivianos. Se van con toda su familia 
y su mujer tiene que cocinar para el patrón y tiene 
que limpiar la casa sólo por el sueldo del marido. 
Es triste. A veces la ración de comida que les da 
el patrón es muy poquito y ellos que tienen que 
trabajar duro. Es bien triste”. 

Hasta los patrones saben que el indígena que 
ingresa en la ganadería lo hace al costo de su pro-
pio sacrificio: el indígena mozo que trabaja en las 
estancias ya no vuelve a su comunidad y se vie-
ne al pueblo, y se mueve de estancia en estancia. 
Cortar el vínculo con su comunidad es, para mu-
chos, cortar los lazos de sangre.

Actualmente en Mojos existen relaciones de 
dependencia mutua entre las poblaciones indíge-

nas y los karayanas (población blanco–mestiza). 
Se evidencia, por ejemplo, que las haciendas se 
crearon cerca de las comunidades —avasallándo-
las territorialmente en la mayoría de los casos—, 
con la finalidad de acceder a mano de obra dispo-
nible y barata. En estas circunstancias, hasta aho-
ra, se constata que en las relaciones interculturales 
prima la relación económica de dominación. 

Al interior de las estancias se confirma que los 
indígenas contratados por los estancieros van per-
diendo gradualmente su identidad porque, sobre 
todo, no tienen la posibilidad de conformar una 
organización propia que les permita interactuar 
con el resto de organizaciones sociales en Mojos. 
La estancia des-culturaliza la identidad indígena. 
Sin embargo, para el indígena mojeño, la ganade-
ría no sólo es una actividad productiva que tiene 
su importancia en el nivel económico, sino que 
también, y sobre todo, es una actividad que lleva 
consigo una carga simbólica, otorga status y poder 
que el indígena cree ajenos y los desea conseguir a 
través de esta actividad. 

La comunidad indígena es el espacio de resis-
tencia además de ser el lugar de convivencia de 
los diferentes pueblos que habitan los llanos mo-
jeños. Esos mozos valientes que enfrentan las vi-
cisitudes propias de la actividad ganadera, vienen 
de esas comunidades que habitualmente generan 
chacareros (gente dedicada a la agricultura). Ellos 
quieren “recuperar” la actividad ganadera, quizás 
añorando tiempos muy lejanos, cuando el padre 
Cipriano Barace trajo las primeras vacas para que 
los pueblos indígenas que habitaban las misiones 
asuman esa actividad. Quizás este es un elemento 
que ronda la memoria larga de estos pueblos en 
busca de esperanzas. No obstante, el reto mayor 
es la recuperación cultural desde el lugar en que 
el indígena sediento de identidad se encuentre... 
sea la comunidad o la estancia. He ahí, quizás, el 
principio de la esperanza…

Los mozos, la identidad y la esperanza
Edgar Izurieta
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La actual presencia del movimiento indígena 
mojeño en espacios de poder, como el municipio 
de San Ignacio de Mojos y la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, es el resultado de un reciente em-
prendimiento orgánico por acceder a aquellos espa-
cios que históricamente les fueron vetados a través 
de mecanismos de exclusión política, marginalidad 
social y subordinación ideológica; pese a constituir 
ellos el 82% de la población en Mojos. Pero esta 
exclusión también estuvo motivada por las conflic-
tivas relaciones socio económicas en torno a la pro-
piedad y el acceso a la tierra y los recursos naturales 
del territorio. Este factor reforzó el sentido de per-
tenencia del sector indígena y el desarrollo de una 
línea contestataria a los partidos tradicionales, en la 
búsqueda de su participación directa y efectiva en la 
toma de decisiones para, sobre esa base, reivindicar 
derechos de autodeterminación, hoy constitucio-
nalmente reconocidos.

Los avances logrados en materia de participa-
ción política, a través de la CPEM-B, no sólo se 
expresan en la consolidación del territorio y su 
prestigio orgánico y político, sino también en la 
consolidación de un liderazgo regional así como 
en la participación protagónica y sostenida en to-
dos los eventos electorales ocurridos en esta última 
década. La ascendente participación del movi-
miento indígena mojeño en eventos eleccionarios 
de los últimos diez años —en algunos casos como 
CPEM-B, y en otros aliado al MAS—se expresa en 
los siguientes datos:
• Elecciones municipales 1999: obtuvo el 7,8% 

(4º lugar).
• Elecciones municipales 2004: obtuvo el 28,2% 

(1er. lugar).
• Elección de Asambleístas 2006: obtuvo el 34,4% 

(1er. lugar).
• Elección de Diputados Circunscripción Espe-

cial 2009: 76% (1er. lugar).
El liderazgo orgánico de la CPEM-B se refleja 

también en la emergencia de líderes mojeños que 
accedieron a espacios políticos electivos como Pe-
dro Nuni elegido diputado y Miguel Peña designa-
do como Viceministro de Interculturalidad.

Una de las estrategia del movimiento indígena de 
Mojos para afianzar su liderazgo, fue la de establecer 

alianzas intersectoriales. En ese sentido, la CPEM-
B formó parte del denominado Bloque Oriente y 
también del Pacto por la Unidad, lo que le permitió 
involucrarse, de manera directa, en la generación de 
propuestas. Desde este mismo espacio participó acti-
vamente en varias movilizaciones reivindicativas. Se 
alió con el MAS para participar de manera conjunta 
en eventos electorales y, con esa misma alianza, im-
plementó campañas para los distintos referéndums 
realizados el último quinquenio.

Asimismo fue importante la participación de las 
mujeres en este proceso. Participaron en el Concejo 
Municipal de San Ignacio de Mojos con dos repre-
sentantes y también en las candidaturas a diputa-
ción en las pasadas elecciones generales y algunas 
ellas están generando proyección política regional. 

Sin embargo, este empoderamiento del mo-
vimiento indígena de Mojos —expresado en su 
fortaleza orgánica y la generación de líderes con 
proyección regional—experimentó cierto sacudón 
en ocasión de las pasadas elecciones generales de 
diciembre 2009, debido a pugnas personales entre 
dirigentes por figurar en las listas de candidatos para 
la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este hecho se 
replicó en la definición de candidatos para las elec-
ciones municipales de abril de 2010. Esta situación 
amerita definir mecanismos más legítimos y parti-
cipativos de selección de candidatos, porque podría 
desembocar en fracturas orgánicas.

Por otra parte, la gestión pública fue uno de 
los factores más débiles en la experiencia de par-
ticipación política indígena y una de las causas es 
la falta de recursos humanos, afines al movimiento 
indígena, que tengan algún grado de formación 
técnica. Asimismo fue notoria la deficiencia en la 
definición de mecanismos de articulación entre las 
autoridades electas —alcalde y concejales— y la 
organización propiamente dicha, lo que derivó en 
falta de coordinación, además de la cooptación de 
algunos dirigentes por parte de grupos tradiciona-
les de poder.

La emergencia político-electoral del movimiento 
indígena en la zona ha reconfigurado las relaciones 
de poder y con ello se redefinieron las relaciones po-
líticas entre indígenas y población blanco-mestiza, 
de modo que los grupos de poder tradicional, pese 

Movimiento indígena y participación política en Mojos
Ismael Guzmán
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Era un día de aquellos que deja perplejo a cual-
quiera, un día en que el horizonte era una masa de 
colores grises y los fuertes relámpagos alumbraban 
toda la selva, pampas y bajíos. Se podia oler la natu-
raleza por medio de la humedad y el sudor tibio de 
los árboles. Sensaciones de vez en cuando interrum-
pidas por el viento fresco proveniente del sur y que 
paseaba entre los árboles, meciéndolos levemente. 
A unos kilómetros de nuestro destino, la lluvia no 
se dejó esperar y no estuvo antecedida por primeras 
gotas; en un suspiro el aguacero se derramó, y la 
visibilidad se hizo difusa. A nuestra llegada pude ver 
el letrero: “Nuevo Israel”, una comunidad del mu-
nicipio de San Javier, en el departamento del Beni.

Los comunarios nos esperaban para empezar 
con la reunión para la elaboración de su Estatuto 
Comunal. Mientras preparaba mis apuntes y me 
presentaba ante la comunidad, una de las mujeres 
comunarias comentó sobre el clima: “Elay, ya no se 
sabe qué es esto, si es de los últimos surazos o de las 
primera lluvias, hace tiempo que no veo que venga 
un buen sur, puras cosquillas son estos surzingos, 
antes eran bien fríos y hasta duraban un mes, ahora 
pasan de largo, y ni siquiera ventea bien, ¿loco está 
el tiempo no?”.

Dijo otra mujer “¿Te has fijau que hace más 
calor?, parece que va a venir inundación este año, 
ya nos dijeron que nos apuremos con el chaco, yo 
estoy atrasada, es que uno no aguanta, yo ando su-
dando y no puedo estar trabajando hasta después 
de las 10 de la mañana; es mucha la calor, caliente 
está el sol!”.

Estas conversaciones y preocupaciones muestran 
la percepción de la gente sobre los cambios en el cli-

ma. Yo misma recuerdo esos sures que esperaba con 
ganas en mi infancia porque era seguro el adelanto 
de las vacaciones invernales y estrenaba la chamarra 
que usaría todo el invierno. Esos inviernos nos eran 
continuos, eran diferentes, venían acompañados 
por lo que llamamos surazos, eran bien fríos; la hu-
medad penetraba hasta los huesos, o por lo menos 
antes era así.

“Ahora cae tanta agua del cielo que puede llover 
días enteros, ¿antes era así?”, consultó una joven-
cita.

Una de las ancianas respondió: “Que yo me 
acuerde nuestros pueblos siempre han vivido con 
inundaciones, claro que ahora son más fuertes y vie-
nen más seguido, pero estamos acostumbrados al 
agua, nada más que antes teníamos los camellones, 
eso se ha perdido ahora”.

Ciertamente, las inundaciones de 2007 y 2008 
fueron catastróficas, pero no se puede dejar de to-
mar en cuenta las sequías, que matan animales y ra-
jan las tierras de cultivo. En muchas comunidades, 
como las de San Javier y San Andrés, sufren por la 
falta de agua, y en otros casos los ríos cambiaron de 
cauce. Otros comentarios sobre el clima se dejaron 
escuchar durante la espera para la reunión, y uno 
que otro comunario entraba corriendo a la sala, hu-
yendo de la lluvia que poco a poco fue cesando.

Al terminar la tarde, nuestro trabajo concluyó 
con éxito y nosotros volvimos a Trinidad. En el 
recorrido de vuelta el sol se hizo presente con sus 
colores amarillos y rojizos del atardecer y en su des-
censo nos prometía una noche muy calurosa. Es-
tas son señales de que el tiempo está cambiando, y 
mucho.

Señales que el tiempo está cambiando 
Denise Cortez

a todavía tener el control de los espacios de toma de 
decisiones como son el municipio, la Subprefectura 
y otros, ya no prescinden de la posición indígena -o 
al menos de la reacción de la organización indíge-
na— al momento  de realizar una acción o tomar 
una decisión. Este es un cambio cualitativo, consi-
derando la exclusión tradicional de que fue objeto 
la población indígena en el Beni.

Lo que corresponde, en adelante, es intensificar 
la formación de recursos humanos en temas como 
gestión pública, ética política e ideología, para lo-
grar mayor eficiencia en la gestión pública y garan-
tizar la sostenibilidad a largo plazo del ejercicio de 
la administración pública, considerando que con las 
autonomías, este rol será ejercido de manera perma-
nente por el movimiento indígena.
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Producción documental 2009

Documentos de trabajo

CIPCA
 Actualización del estudio sobre la valoración del rol económico de las mujeres campesinas e indígenas. Freddy Teco. San 

Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 10p.
 Autonomías Indígenas en Mojos. Ismael Guzmán.  San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 12p.
 Avances y desafíos del  municipalismo y democracia en el Beni. Wilder Molina. Trinidad: CIPCA, 2009. 20p.
 Beni, el movimiento indígena y las primeras elecciones del Estado Plurinacional: Memoria de participación política. Edgar 

Izurieta. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 5p.
 Ciudadanía campesina, derechos colectivos y lógicas urbanas en las comunidades de los municipios rurales de San Javier y 

San Andrés. Wilder Molina. Trinidad: CIPCA, 2009. 16p.
 Estrategias de adaptación al cambio climático en San Ignacio de Mojos. Wilder Molina, Edgar Izurieta, Milton Balderrama, 

Mary Guaji y Denise Cortez. Trinidad: CIPCA; Banco Mundial. 2009. 30p.
 La región amazónica. Wilder Molina. Trinidad: CIPCA, 2009. 23p.
 Multiculturalismo, interculturalidad e identidad en la región amazónica de Bolivia. Wilder Molina. Trinidad: CIPCA, 2009. 

12p.
 Política pública sobre tecnología que alivianen actividades productivas de hombres y mujeres de comunidades del TIM y 

TIMI. Turkel Castedo. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 27p.
 Política pública sobre transformación de productos agroforestal de comunidades del TIM y TIMI. Turkel Castedo. San 

Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 25p.
 Proceso de saneamiento. Ismael Guzmán.  San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 10p.
 ¿Qué hacen las mujeres dentro de la organización?: sistematización. Fátima Zelada.  San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 

7p.
 Sistematización del proceso de incidencia política de Mujeres de la AAIAS y Sub Central de Mujeres del TIM y TIMI. Turkel 

Castedo. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 10p.
 Visiones del desarrollo: pobreza, bienestar y Vivir Bien entre los mojeños ignacianos. Wilder Molina. Trinidad: CIPCA, 

2009. 180p.

Planes, Memorias – informes

 Campaña vacunación proyecto gallinas en comunidades. Freddy Teco.  Baures: CIPCA, 2009. 7p. 
 Cumbre Municipal San Ignacio de Mojos: Memoria. Turkel Castedo. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 10p.
 Difusión de programas radiales. Mary Luz Guaji. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 15p. 
 Difusión de programas radiales; Memoria. Mary Luz Guaji. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 11p.
 Elaboración de estatutos comunales. Ismael Guzmán. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 7p.
 Elaboración de POA. Ismael Guzmán. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 5p.
 Encuentro corregidores TIM y TIMI: Memoria. Edgar Izurieta. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 8p.
 Encuentro de productores agroforestales: Memoria. Turkel Castedo. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 12p.
 Encuentro de Organizaciones Indígenas (mixtas y de mujeres). Edgar Izurieta. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 5p.
 I Feria de Semillas Agroforestales: Memoria. Fátima Zelada. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 6p. 
 I Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales: Informe. Olver Vaca. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 6p.
 III Feria de la Oveja de Pelo: Memoria. Fátima Zelada. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 5p. 
 Informe de visita a comunidades de Baures. Olver Vaca.  Baures: CIPCA, 2009. 6p.
 Plan de capacitación para los territorios indígenas del TIM y TIMI. Fátima Zelada. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 32p. 
 Proceso de participación política. Edgar Izurieta. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 8p.
 Recojo y entrega del fondo rotatorio de proyectos de oveja de pelo en comunidades del TIM y TIMI. Freddy Teco. San 

Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 8p. 
 Seguimiento a gestión municipal (planificación participativa municipal). Turkel Castedo. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 

2009. 8p.
 Taller con productores agroforestales: Informe. Olver Vaca.  San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 6p.
 Talleres comunales, desarrollo local y comercialización: Memoria. Turkel Castedo. Baures: CIPCA, 2009. 13p.
 Talleres de capacitación básica: Memoria. Edgar Izurieta. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 8p.
 Talleres de capacitación básica comunal (control social). Edgar Izurieta. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 5p.
 Talleres de reporteros comunales: Memoria. Mary Luz Guaji. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 8p. 
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Material escrito de capacitación

Guaji, Mary Luz y Castedo, Turkel
 Cartilla de información sobre la propuesta de política sobre sanidad animal. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 8p. 
Mendoza, Vanessa
 ¿Por qué cultivar hortalizas? Cartilla de capacitación. Trinidad: CIPCA, 2009. 4p.
Valdez, Marcelo
 Hagamos caldo sulfocálcico. Cartilla popular Nº 4. Trinidad: CIPCA, 2009. 4p.
Zelada, Fátima
 Cartilla de información para la implementación del Plan de Gestión Territorial TIM. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 15p.
 Uso de Botiquín para cría de aves. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. 5p.

Documentos electronicos

Guzman, Ismael
 “Situacion politica y perspectivas para el movimiento indigena moje;o”. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009. En www.

cipca.org.bo 

Material audiovisual de capacitación

CIPCA
 Análisis de coyuntura para encuentro de corregidores TIMI. Edgar Izurieta. Presentación en Power Point. San Ignacio de 

Mojos: CIPCA, 2009.
 Elementos para una estrategia política: elecciones municipales 2010. Edgar Izurieta. Presentación en Power Point. San Igna-

cio de Mojos: CIPCA, 2009.
 Evolución histórica de la votación en Mojos. Ismael Guzmán. Presentación en Power Point. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 

2009.
 Historia de los últimos 100 años de Mojos. Edgar Izurieta. Presentación en Power Point. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 

2009.
 Liderazgo y los antecedentes históricos. Ismael Guzmán. Presentación en Power Point. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 

2009.
 Propuesta de conversión del municipio de San Ignacio de Mojos a Autonomía Indígena. Ismael Guzmán. Presentación en 

Power Point. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009.
 Visión de desarrollo en Mojos. Ismael Guzmán. Presentación en Power Point. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2009.

Programas de radio y televisión

Cortez, Denise 
 “Experiencias de desarrollo en Baures”. Programa “Diario de la noche”. Radio …. Trinidad, 2009.
 “Candidatos indígenas y comicios del 6 de diciembre”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: CIPCA, 2009.
 “Gestión de riesgos y cambio climático”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: CIPCA, 08/05/09.
 “Participación política de CPEM-B”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: CIPCA, 22/06/09.
 “Propuesta de desarrollo económico local”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: CIPCA, 23/06/09.
 “Defensa del territorio”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: TIPNIS, 20/10/09.
 “Avasallamiento de colonos”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: TIPNIS, 21/10/09.
  “Juntos enfrentemos el cambio climático”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: CIPCA, 30/10/09.
 “Campaña de ‘Octubre azul’”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: CIPCA, 04/11/09.
 “Estatutos comunales”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: CIPCA, 23/11/09.
 “El trabajo de la mujer indígena en el campo productivo”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: CIPCA, 25/11/09.
 “Estrategias de ‘Seguridad alimentaria’”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: CIPCA, 27/11/09.
 “Fiesta patronal y feria de chocolate en Baures”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: CIPCA, 30/11/09.
 “Mujer indígena y empoderamiento”. Programa “Diario de la noche”. Trinidad: CIPCA, 30/12/09.
Guaji, Mary Luz
 Programas de radio y televisión sobre derechos y deberes, gestión territorial, autonomías, participación política, producción 

y desarrollo, historia mojeña. San Ignacio de Mojos, 2009.
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1. Construcción de canales de riego. Comunidad Quecoma. 
 Foto: CIPCA Cochabamba
2. Exposición de frutas en feria productiva. Comunidad Añawani. 
 Foto: CIPCA Cochabamba
3. Producción de manzana. Comunidad Ch’allaque. 
 Foto: CIPCA Cochabamba
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Valoración

Con amplia participación de sectores sociales, 
sindicales, Prefectura e instituciones privadas y en el 
marco del debate y formulación de propuestas para 
implementar las autonomías, la Regional partici-
pó en la elaboración de una propuesta de Estatuto 
Autonómico del departamento de Cochabamba. 
Las organizaciones mixtas y de mujeres presentaron 
propuestas que han sido incorporadas en el proyecto 
de Estatuto. Inicialmente, algunos sectores privados 
manifestaron su rechazo a la elaboración de la pro-
puesta de Estatuto Autonómico, pero después se in-
corporaron con mucha fuerza.

En enero, en Sacabamba y Anzaldo (Cochabam-
ba) y Acasio y Torotoro (Norte Potosí), al influjo de 
las organizaciones sindicales  la población aprobó, de 
forma contundente, la nueva Constitución Política 
del Estado y ratificó al Presidente Morales en las elec-
ciones generales de diciembre. Previamente al proce-
so electoral de diciembre, afloraron pugnas internas 
en el departamento por la nominación de candidatos 
y candidatas a diputados y senadores, creando fric-
ciones y tensiones al interior de las organizaciones 
sindicales. Para la elección de los candidatos no se 
realizó un balance adecuado sobre la capacidad de 
liderazgo y el aval de los sectores a sus candidatos; 
en todo caso fue suficiente la consigna de algunos 
niveles del MAS. 

En Norte Potosí continua la pugna entre ayllus y 
sindicatos respecto a la autonomía, pese a que se reali-

zaron seminarios y talleres conjuntos para la difusión 
y análisis del contenido de la Constitución Política del 
Estado, con énfasis en el tema autonómico. 

En otro ámbito, la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Cuenca del Caine, la Central Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Anzaldo, la 
Central Regional de Mujeres de Anzaldo y CIPCA 
plantearon al INRA el saneamiento de tierras de la 
Mancomunidad, pero la pesadez del aparato estatal 
dificultó el inicio del saneamiento.

Los aspectos productivos, la captación y gestión 
del agua para riego, el manejo de las parcelas agroeco-
lógicas y la fertilidad de los suelos, siguen siendo la 
prioridad en los municipios de Sacabamba, Anzal-
do, Acasio y Torotoro. En este último, el gobierno 
municipal apoya decisivamente la consolidación de 
la organización de productores, AGROCAINE y los 
proceso de transformación de la producción, además 
de comprar parte de su producción para el desayuno 
escolar en el municipio. La oficina regional de CIP-
CA, conjuntamente los productores del AGROCAI-
NE participó en un evento internacional en el País 
Vasco, exponiendo diferentes productos agrícolas 
transformados así como las experiencias alcanzadas 
en el fortalecimiento de la organización. 

Considerando que la propuesta económica pro-
ductiva, la gestión del agua y la fertilidad de los sue-
los son los componentes de mayor interés para las 
familias campesinas, los gobiernos municipales del 
área de cobertura, les han prestado mayor atención 
incluyéndolos en su planificación y presupuesto.

Resultados

Resultados logrados

Mejora el desempeño de las organizaciones económicas del área de cobertura
En Torotoro se ha mejorado el acopio, procesamiento y comercialización de productos de frutas subtropi-

cales: se los vende para el desayuno escolar del municipio y se los ha expuesto en ferias y encuentros naciona-
les e internacionales. En Acasio se ha equipado la planta de procesamiento de cereales para la producción de 
harina de trigo. En Anzaldo se han iniciado gestiones para la asignación de recursos económicos por parte del 
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gobierno municipal para mejorar la tecnología de riego. En Sacabamba se ha obtenido el Registro colectivo 
de derecho de uso y aprovechamiento de fuentes de agua para riego. 

Producción y participación en la agenda de las organizaciones campesinas
Las organizaciones campesinas tienen como principales puntos de atención e incidencia los temas pro-

ductivos y la participación social y política. Esta priorización ha permitido a las OC/OIs incidir en el in-
cremento gradual y la institucionalización de la asignación presupuestaria municipal destinada al apoyo a la 
producción agropecuaria, misma que en esta gestión ha llegado a un promedio del 35% del presupuesto. 

Participación en la conformación de gobiernos y otras instancias de poder
Las organizaciones campesinas (mixtas y de mujeres) participaron activamente en la conformación de la 

lista de candidatos y candidatas para la Asamblea Legislativa Plurinacional, gobiernos municipales, asam-
bleas y gobernaciones departamentales. Frente a la manipulación partidaria ejercida por el MAS, las organi-
zaciones sindicales y sociales ejercieron fuerte control social para hacer respetar a los candidatos electos por 
las bases de las organizaciones.

 
El enfoque de género en diversas propuestas 

Durante los procesos de análisis del proyecto de Estatuto Autonómico Departamental de Cochabamba, 
así como en los debates de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización —impulsados por la regional 
en cumplimiento del Plan de incidencia y comunicación—, se logró la participación activa de las mujeres, 
promoviendo la incorporación del enfoque de género en dichas propuestas. 

Actores locales implementan componentes de la propuesta económica 
En los Consejos de Desarrolo Municipal CDM de los cuatro municipios de cobertura, se ha fortalecido 

la coordinación interinstitucional, el diálogo y concertación entre gobierno municipal, organizaciones cam-
pesinas e instituciones. Esto ha permitido consolidar la apropiación de la propuesta económica productiva ya 
que actualmente se financian algunos de sus componentes como el riego, la diversificación de la producción 
agropecuaria, conservación de recursos naturales y fortalecimiento de las organizaciones económicas. Todos 
ellos, en conjunto, favorecen la seguridad alimentaria y la generación de excedentes comercializables. Los go-
biernos municipales han asumido componentes de la propuesta asumiéndolas  como políticas municipales.

Es reconocido el rol económico de las mujeres 
El trabajo de las mujeres en la producción y su aporte a la economía familiar va cobrando visibilidad y 

reconocimiento de las familias, comunidades y municipios. La regional Cochabamba acompaña este logro 
con diversas innovaciones tecnológicas —como los sistemas de riego por aspersión— que facilitan sus labores 
en la producción de hortalizas y les permite ahorrar tiempo. En algunas comunidades, esta innovación ha 
comenzado a ser financiada con recursos municipales. 

Resultados deficientes

Relaciones complejas entre sindicato e instrumento político
La coyuntura política ha acrecentado el interés del partido político MAS por los sindicatos, generando 

tensiones sobre las diferencias  entre los roles del sindicato y el partido político. Los espacios de reflexión y 
análisis acerca del cumplimiento de los principios democráticos incluidos en los estatutos orgánicos y los 
reglamentos de las centrales campesinas, no han sido suficientes para diferenciar estos roles, manteniéndose 
así la necesidad de independencia del sindicato frente al partido. 
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Principales conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. Es visible la contribución de la regional Cochabamba al dialogo intercultural, la equidad de género, la 
participación efectiva en la toma de decisiones sobre recursos públicos y la construcción de estrategias de 
desarrollo entre diversos actores en torno a los Consejos de Desarrollo Municipal. 

2. La movilización de las organizaciones de mujeres para exigir el cumplimiento de la paridad y alternancia 
en las listas de candidatos para los comicios electorales, ha permitido el cumplimiento de estos principios 
en los municipios de cobertura.

3. El fortalecimiento de las organizaciones de mujeres ha permitido importantes avances en su participa-
ción  política, hecho demostrable en los procesos electorales de la gestión 2009.

4. La creciente participación e interes de las mujeres en sus propias organizaciones ha desembocado una 
baja participación de ellas en cargos directivos de las organizaciones mixtas en el área de cobertura, as-
pecto que podría generar riesgos respecto a la inclusión de sus prioridades en agendas nacionales donde 
tienen mayor incidencia las organizaciones mixtas superiores. 

5. Es valorable la estrecha coordinación entre las organizaciones campesinas y las organizaciones económi-
cas del área de cobertura, pero deberán diferenciarse claramente los roles de cada una para no quebrantar 
su institucionalidad y sostenibilidad. 

6. La estrategia de comunicación de la regional es aún débil  para contribuir a la incidencia política.
7. Los ajustes de la propuesta económica productiva acusan pocos avances. Sus componentes exitosos de-

ben ser visualizados y potencializados en otros ámbitos de trabajo. 
8. La gestión de los recursos naturales va tomando relevancia en materia de discurso y acciones de autori-

dades municipales, regionales y departamentales frente a los efectos que produce el cambio climático.
9. La implementación de las autonomías indígenas se ha visto postergada por disputas y perspectivas disí-

miles, así como actitudes protagonistas y de escasa coordinación entre líderes  de organizaciones sindica-
les y ayllus del Norte de Potosí.

10. Se destaca la participación de la regional Cochabamba en la elaboración del Estatuto Autonómico 
Departamental, en alianza con sectores campesinos indígenas y otras instituciones.

Recomendaciones 

1. Iniciar un nuevo proceso de formación de líderes hombres y mujeres, con capacidad crítica, propositiva 
y enfoque intercultural e inter generacional.

2. Participar del proceso de elaboración y negociación concertada del Estatuto Autonómico Departamental 
hasta su conclusión, garantizando la participación legítima de campesinos indígenas, e incidiendo en la 
inclusión del desarrollo económico productivo, con base en experiencias sostenibles. 

3. Generar espacios de análisis con la OC para evaluar las fortalezas y oportunidades que representa contar 
con organizaciones mixtas y de mujeres, y los eventuales riesgos que podria conllevar el asumir dichos 
espacios de manera separada en la busqueda de reivindicaciones propias de las organizaciones. 

4. Difundir las experiencias exitosas de los componentes de la propuesta económica productiva basadas en el 
mejoramiento de la infraestructura de riego, producción agroecológica, conservación de suelos, etc., para 
que sean tomados en cuenta y replicados en los planes y programas estratégicos del nivel departamental. 

5. Mejorar la coordinación con la UAP y las otras regionales para ajustar e implementar el plan de comuni-
cación orientado hacia la incidencia política. 

6. Profundizar el análisis y reflexión para el ajuste del área de cobertura de la regional, tomando en cuenta 
que las nuevas áreas tengan potencialidades para desarrollar el proceso de implementación de los diversos 
tipos de autonomías.
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Crónicas

7. Difundir las experiencias exitosas sobre participación ciudadana, gestión municipal y concurrencia de 
recursos, en torno a los Consejos de Desarrollo Municipal con actores públicos y privados, ademas de las 
regionales de CIPCA.

8. Incidir sobre las OC/OIs mixtas para incrementar la participación efectiva de mujeres en espacios de 
decisión y que estos espacios también prioricen acciones para el ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos de las mujeres.

9. Acompañar a las OC/OIs en la formulación de propuestas de ley —con base en la CPE—, especialmente 
en las temáticas de deslinde jurisdiccional, autonomías y desarrollo rural sostenible. 

10. Ajustar la propuesta económica productiva, incorporando análisis de temas inherentes a la economía 
campesina como la tenencia de tierras, migración y empleo no agrícola.

A finales del mes de diciembre, una mañana en 
que nos preparábamos para la entrega de materiales 
para la instalación de sistemas de riego por aspersión 
a las familias que contaban con agua en sus atajados, 
allá en la comunidad de Muña Mayu, Municipio de 
Anzaldo, don Benedicto Muñoz me preguntó: “don 
Juan Carlos, ¿manachu noqamanqa qowanki tube-
riataqa? (¿don Juan Carlos, a mí no me vas a entregar 
tubería?)”. Le recordé que en una reunión acorda-
mos que la entrega de las tuberías y el aspersor se rea-
lizaría, primero a los atajados que tienen agua y a los 
que ya llevamos arcilla para impermeabilizarlos. Su 
atajado no tenía la arcilla para solucionar el proble-
ma de la filtración. Entonces me respondió sonrien-
te: … “ari, ajiná nerqanchej, noqaqa ruwarpariniña 
chaytaqa (así hemos acordado, pero ese trabajo yo ya 
lo he realizado)”. 

Me sorprendió y rápidamente pregunte cómo 
había hecho. Su respuesta fue: “Bueno, hemos 
pensado mucho con mi esposa sobre los beneficios 
que uno puede tener con un atajado con agua. Mi 
atajado no tiene agua hace varios años y no puedo 
cultivar papa, cebolla, ni manzanas como lo hacen 
mis vecinos. Por eso no podía seguir esperando más 
y decidimos  llevar en carretilla la arcilla a mi ataja-
do y ahora el agua de mi atajado ya no se filtra, ha 

dado buen resultado el trabajo que hemos hecho 
con apoyo de mis dos hijos mayores, me falta un 
poco más pero lo voy hacer porque ya he visto que 
ha funcionado”. 

Camino a su atajado pensé en el arduo trabajo 
que implicaba impermeabilizar el atajado y sólo 
con la ayuda de sus dos hijos que aun son niños. 
Un atajado de 1.500 a 2.000 m³ de agua requiere 
de 400 carretillas de arcilla, como mínimo, para 
impermeabilizarlo. Al llegar vi que su atajado tenía 
30% de su capacidad (500m³ de agua) y sus cana-
les de ingreso estaban bien habilitados, vi que el 
paisaje era otro del que habíamos visto durante la 
última visita que realizamos en octubre cuando el 
atajado estaba seco. Esta vez, el atajado tenía agua 
de las primeras lluvias que estaba siendo aprove-
chada para el consumo de sus animales, además 
para cultivar cebolla, repollo, lechuga, espinacas y 
un poco de papa; como él y su familia soñaban. 

Por el esfuerzo realizado por la familia de don Be-
nedicto, ese mismo día le entregamos los materiales y 
accesorios para la instalación de riego por aspersión 
en su parcela, el cual le permitiría un uso más efi-
ciente del agua que ya había cosechado en su atajado. 
Aquel día nos fuimos contentos por algo que no es-
taba previsto en nuestro plan de la jornada.

Agricultores emprendedores
Juan Carlos Mercado
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Entre 2006 y 2007 las cochabambinas y los 
cochabambinos vivimos jornadas de duros en-
frentamientos por las tensiones entre oficialismo y 
oposición sobre las autonomías. En el referéndum 
de julio 2006, la ciudadanía votó por la opción 
“No a las autonomías”, resultado que derivó en 
los enfrentamientos del 11 de enero del 2007 con 
saldo trágico de muertos, heridos y la quema del 
edificio Prefectural. 

A tres años de estos nefastos hechos, estamos 
en una coyuntura en la que es necesario debatir, 
analizar y repensar el futuro de Cochabamba, 
dados los desafíos y oportunidades que otorga la 
nueva Constitución Política de Estado para im-
plementar cambios estructurales, como el de las 
autonomías. 

En la búsqueda de posibles caminos se llevaron 
a cabo reuniones y encuentros; los primeros de-
bates se convirtieron en enfrentamientos verbales 
entre representantes de Comité Cívico y del Co-
mité Interinstitucional. Fueron escenarios en los 
que primero dijeron “No a las autonomías”, luego 
batían banderas por el “Sí a las autonomías”. Las 
preguntas planteadas para el debate eran: ¿Vale la 
pena redactar un Estatuto Autonómico Departa-
mental cuando los cochabambinos votaron por 
el “No”? ¿Es viable el documento cuando sólo se 
cuenta con la propuesta de Ley Marco de Auto-
nomía y Descentralización? ¿Por qué no esperar 
hasta después de los comicios nacionales?

Luego de varios intentos se arribó al acuerdo 
de realizar un trabajo de negociación sector por 

sector, logrando que todos los sectores presenten 
su posición sobre la visión de Cochabamba. De 
este modo y en un seminario donde participaron 
alrededor de 400 representantes de 66 institucio-
nes, se concluyó en la necesidad de elaborar el Es-
tatuto Autonómico. Luego, se llegaron  a otros 
acuerdos  para que en “la redacción del estatuto 
participen todos los sectores”. Entonces se elabo-
ró un plan, se conformó un Consejo Autonómico 
Departamental, se elaboró un Reglamento Inter-
no y se conformaron nueve comisiones de trabajo 
y un equipo técnico de apoyo.

En ese marco de trabajo, los diferentes sec-
tores, a través de las comisiones, iniciaron la 
elaboración de  sus propuestas. Por su parte, la 
Federación Departamental de Mujeres Campesi-
nas Indígena Originaria–Bartolina Sisa, fue una 
de las primeras organizaciones en convocar a un 
encuentro departamental de sus bases para im-
pulsar la redacción de su propuesta para el esta-
tuto. Paulatinamente, otros sectores comenzaron 
a desarrollar encuentros, seminarios y foros para 
formular sus propuestas. A la conclusión de tal 
proceso, se cuenta con un borrador de Estatuto 
Autonómico Departamental, y aunque está aún 
sujeto a análisis,  es destacable que el proceso se 
llevó a cabo en un ambiente de diálogo y amplia 
participación de todos los sectores, superando 
diferencias y consensuando criterios en torno a 
una mesa de negociación en la que no se deba-
tieron visiones sectoriales, sino la visión de la co-
chabambinidad.

El difícil camino hacia las autonomías
Elsa Suárez 



Memoria Informe de la Gestión 2009

3�

Corrían los primeros días del mes de octubre de 
2009 cuando se desarrolló el VII Congreso Orgá-
nico de la Central Sindical Única de Trabajadores 
Originarios de la Segunda Sección Acasio (CSU-
TOSSA). Como acontece cada dos años, el evento 
fue convocado para conformar la nueva directiva 
de la Central que aglutina a las 6 subcentrales de 
las 42 comunidades del municipio. Sin embargo, 
a diferencia de eventos pasados donde no hubo 
acuerdo sobre la conformación de una organiza-
ción de mujeres, en esta oportunidad ocurrió un 
hecho particularmente importante para las muje-
res. A tiempo de iniciar el Congreso, la Concejala 
Sandra Pedro; Edelmira Quispe, Vicepresidenta 
del Comité Conservacionista y las ejecutivas de las 
subcentrales de mujeres de Piriquina, Ch’akatiani 
y Niñu Qullu solicitaron al plenario que en el 
orden del día,  además de la conformación de la 
nueva directiva de la Central, se incluya también 
la conformación de una organización de mujeres. 
Con anterioridad, éstas dirigentas se movilizaron 
por todo el municipio para impulsar la fundación 
de una organización seccional de mujeres. La una-
nimidad con la que las participantes del Congreso 
secundaron la moción fue decisiva para conseguir 
el apoyo de los hombres que en representación de 
sus comunidades estaban habilitados para partici-
par en el evento. 

Sin más trámite, cada delegación eligió a un 
postulante y una postulante para cada directiva y 
los propuestos, cada uno y una a su turno, se ubi-
caron frente a los asistentes, se presentaron y lue-
go, según los usos y costumbres locales, esperaron 
a que los que apoyaran su nominación hagan una 
fila frente suyo. Finalmente, el hombre con mayor 
respaldo obtuvo el apoyo de 116 personas, y el se-
gundo de 54 personas; la mujer con mayor respaldo 
obtuvo el apoyo de 101 personas, frente a 46 que 
apoyaron a su inmediata seguidora. Fueron electos 
como secretarios generales de ambas directivas, en 
cambio, los que quedaron en segundo y siguien-
tes lugares ocuparon las secretarías de relaciones, 
actas, hacienda, prensa y comunicación, y depor-
tes, respectivamente. Las restantes carteras fueron 

ocupadas por los representantes de las subcentrales 
que todavía no tenían delegados en la directiva. La 
secretaría general de la Central recayó en Rogelio 
Mamani, quien, habiendo residido por algunos 
años en el Chapare y habiendo estudiado dos años 
de la carrera de Derecho, regresó a Ch’akatiani para 
trabajar las tierras que heredó de sus padres. 

La representante de Llallaguani, Inés Vásquez, 
ocupa la secretaría general de la organización de 
mujeres después de haber estudiado y realizado 
una carrera orgánica en la organización sindical 
desde su juventud. Salió bachiller a través del pro-
grama alternativo, fue estudiante de enfermería 
en la Universidad Siglo XX, también tuvo amplia 
formación en liderazgo. Llegó a ser la máxima 
ejecutiva de la Federación Departamental de Mu-
jeres de Norte Potosí y por varias gestiones fue se-
cretaria de relaciones y actas de la CSUTOSSA. 

Ahora bien, a partir de esto debemos pregun-
tarnos: ¿La creación de la nueva organización de 
mujeres de Acasio, constituye un avance o, por el 
contrario, un retroceso en la emancipación y par-
ticipación de las mujeres de este municipio indí-
gena? Analizaremos brevemente cada posibilidad.

  En el primer caso, la participación de las 
mujeres en instancias de poder local, departamen-
tal y nacional todavía es limitada, aunque durante 
estos últimos diez años avanzaron mucho en su 
demanda por alcanzar equidad de género. El he-
cho de que la CSUTOSSA esté conformada por 
familias campesinas con acceso a la tierra, y por 
tradicion son generalmente los hombres quienes 
asumen cargos políticos y toman decisiones so-
bre su comunidad, hace que la formación y los 
aprendizajes políticos de las mujeres sea limitada 
e incluso coartada.  

Aunque hay avances en equidad de género, 
cuando las mujeres ingresan a las directivas mixtas 
asumen cargos secundarios y con poco poder de 
decisión. Si por el contrario participan en reunio-
nes y ampliados —sea en ausencia de sus padres y 
esposos o porque son titulares de terrenos agríco-
las—, su participación es minoritaria (en compa-
ración con los varones) y minorizada (confinada 
por el discurso de los varones). 

Sindicato de mujeres de Acasio: ¿avances y retrocesos?
Amilcar Zambrana
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En el Cantón Julo de Torotoro, donde se im-
plementa la diversificación productiva, se  desa-
rrolla la producción apícola, actividad comple-
mentaria de las familias campesinas del lugar. Un 
día, casualmente me encontré con don Benigno 
Aguilar, en  el cruce que divide el  camino a la 
Comunidad de Quewayllani y Sucusuma. Algo 
molesto me dijo: “El abejero ha matado a mi 
reina”. Se refería al apicultor. Me llevó a su casa 
para mostrarme a la infortunada reina. Ya en su 
casa llamó su esposa y le dijo: “Aquí está el limo-
nero”. Se refería a mí, porque apoyo en la pro-
ducción de limones, aunque no exclusivamente. 
Y luego me dijo: “Mirá pues, con sus dedos la ha 
aplastado”. 

Evidentemente sobre la mesa se encontraba, 
aplastada, una abeja raza criolla; era la reina de 
la colmena que don Benigno manejaba de forma 
tradicional. Conversamos largo sobre lo ocurrido, 
me esforcé por aclararle que en algunas ocasiones 
es necesario proceder con esa técnica debido a dos 
factores: que la reina ya es de edad y no puede 
regenerar continuamente la población o porque 
hay más de una reina en una misma colmena y 
para evitar que la colmena se divida se elimina a 
una de ellas. Entonces el comentó: “si este año no 
trabajan mis abejas no voy a probar miel ni voy 
a poder vender al AGROCAINE, y será por su 
culpa”. Dicho eso y comprendiendo la reacción 
de don Benigno, me despedí. En el trayecto hacia 
las parcelas de limoneros de los otros productores, 

me encontré con el “abejero” y le pregunté sobre 
lo ocurrido a lo cual contestó que videntemente 
era algo difícil de hacerle entender a don Benig-
no quien era una persona de edad y nunca vio ni 
realizó tal práctica para mejorar la población de 
su colmena.

Pasado un buen tiempo vi a don Benigno sa-
cando de su casa, en una carretilla, una caja de 
colmena con los marcos llenos de miel y cubier-
tos con aguayo. Los vecinos se amontonaban y 
probaban la miel preguntando cómo es que ha-
bía producido tanta miel. Don Benigno vendía 
aproximadamente 15 kg de miel a la Asociación 
AGROCAINE a un costo de 20 Bs. /kg. Como la 
suya, 29 familias de Julo venden miel a la Asocia-
ción, organización que además expone el poten-
cial de producción ecológica de la zona en ferias 
productivas municipales y participa en ferias de 
negocios departamentales, diversificando así la 
producción de su planta procesadora.

Pregunté al “abejero” sobre la cosecha de miel 
de Don Benigno y contestó: “el resultado no de-
pende exclusivamente de la eliminación de la reina 
sino también de otras actividades como el control 
de algunos enemigos naturales como las hormi-
gas, lagartijas, aves, arañas y polilla de la cera”. 
Pero él estaba conforme con el manejo realizado 
porque tiene mayor cantidad de miel y pretende 
ampliar el número de colmenas, ya que no sólo se 
aprovecha miel, si no también polen, cera, propó-
leo, apitoxina y jalea real.

¡… ha matado a mi reina!
Cobo Vargas

En cuanto al segundo caso, podemos decir 
que la creación de una organización de mujeres 
ha sido posible —según testimonio de la propia 
Secretaria General—, primero, por el trabajo 
sostenido que instituciones de desarrollo han 
realizado en la formación de líderes mujeres y, se-
gundo, por el nuevo marco normativo vinculado 
a los derechos de la mujer y la coyuntura política 
actual, los que reivindican el aporte económico, 

social y cultural de las mujeres en sus comuni-
dades y obligan a una mayor apertura pública 
y privada de los hombres hacia las mujeres. De 
este modo, las nuevas organizaciones constitu-
yen avances significativos en la construcción de 
espacios a través de los cuales las mujeres pueden 
expresarse, escucharse y desarrollar competencias 
políticas sin condicionamientos por parte de los 
hombres.
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Durante la gestión 2009 —junto a la directiva 
de la Central Campesina de Sacabamba— parti-
cipamos de reuniones de sindicatos, ampliados y 
congresos políticos para analizar la importancia 
de que las organizaciones campesinas accedan al 
poder para aportar al desarrollo del municipio y 
el departamento. La participación de los y las jó-
venes ha sido activa, quienes analizaron la nece-
sidad de elegir bien a sus candidatos al gobierno 
municipal para evitar que se repita la inestabilidad 
municipal de los últimos años, caracterizada por 
censuras, tapiado de la alcaldía y renuncias; razón 
por la que se decidió elegir orgánicamente a las y 
los candidatos.

El 21 de diciembre, los dirigentes de Saca-
bamba convocaron a reunión urgente porque 
estaban muy preocupados porque la Federación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Cochabamba nos ha dicho que hay dos planchas 
de candidatos de Sacabamba que quieren ir con el 
MAS a las elecciones municipales. Del 5 al 12 de 
diciembre y en cumplimiento al voto resolutivo 
de la Federación, la Central Campesina de Saca-
bamba nominó a sus candidatos quienes, vía el 
MAS, participarían en las elecciones municipales. 
Finalmente, el 19 de diciembre, en Ampliado Po-
lítico de la Central, se legitimó la elección de once 
candidatos (5 mujeres y 6 varones), varios  de los 
cuales eran jóvenes con mucho reconocimiento 
en las subcentrales del municipio. 

En el proceso de selección, algunos líderes 
que aspiraban a ser candidatos a concejales y no 
fueron elegidos —razón por la cual se aliaron 
con un ex alcalde del mismo municipio, quien 
había sido censurado por su mala gestión entre 
2004-2005— decidieron adelantarse a los can-
didatos elegidos orgánicamente y exigir a los 
ejecutivos de la Federación y la Dirección De-
partamental del MAS, su incorporación en las 

listas oficiales. Cuando los candidatos electos 
orgánicamente presentaron sus documentos a 
las instancias mencionadas, los responsables les 
comunicaron que ellos conformaban la segunda 
lista en presentarse por Sacabamba y que para 
decidir cuál de las listas participaría en las elec-
ciones municipales sería necesario escuchar a las 
dos partes.

Después de analizar el tema, los dirigentes 
procedieron a elaborar un voto resolutivo que en-
fatizaba la forma orgánica en que se eligieron a los 
candidatos y candidatas, reiteraba sus nombres y 
conminaba, tanto a la Federación como a la Di-
rección del MAS, a aceptar la decisión de las bases 
e inscribir a sus candidatos; caso contrario se de-
nunciaría el hecho a los medios de comunicación. 
Como respuesta, la Federación y la Dirección De-
partamental del MAS convocaron a una reunión 
a los dos sectores.

La directiva de la Central de Sacabamba se 
presentó a la reunión con sus candidatos y con 
los secretarios ejecutivos de las cinco subcentra-
les, quienes, con libros de actas y sellos en mano 
exigieron el cumplimiento de su decisión. Tras 
estas gestiones se respetó la voluntad y decisión 
de las bases de la organización. Don Héctor 
Fernández, candidato a primer concejal por la 
Subcentral de Sacabamba, al concluir la reunión 
dijo: “Compañeros ama phiñanakunachu, kayqa 
uj rumilla ñannischispi karqa, maskha rumira-
jchus rikhurimunqa campaña tukukunan kama” 
(Compañeros no nos debemos enojar, esto sólo 
ha sido una piedra en nuestro camino, cuántas 
piedras más habrán hasta que termine la campa-
ña)”. Esta es una muestra de que las bases hacen 
respetar y prevalecer sus decisiones democráticas 
a fin que su organización participe en espacios 
de decisión mediante sus representantes orgáni-
camente electos.

Respeto a la decisión de las bases 
Shirley Rasguido
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Desde hace algunos años, el municipio de 
Anzaldo organiza anualmente la Feria Integral 
Municipal “Aprender para producir y fortalecer”, 
espacio que integra a varios sectores sociales, ade-
más de organizaciones públicas y privadas. Para 
fortalecer la participación de las comunidades y 
de las mujeres se organizó el concurso “Cocinan-
do comida nutritiva”,  con el objetivo de exponer 
las formas de alimentación y nutrición de las fa-
milias. Entonces se invitó a que participen en el 
concurso mujeres de cinco sindicatos. Grande fue 
mi sorpresa cuando se presentaron alrededor de 
cincuenta mujeres, todas ellas con sus alimentos 
cocinados para el concurso y, muy entusiastas, 
empezaron a exponerlos; al principio un poco tí-
midas, algunas participaban por primera vez en 
actividades de este tipo.

Las participantes de la comunidad Muña Mayu 
llegaron retrasadas porque tuvieron que caminar 
dos horas para llegar al pueblo de Anzaldo. Doña 
Victoria Fernández llegando con sus alimentos 
preparados, me preguntó: “¿Dónde voy a exponer 
lo que he traído?” No venía sola, la acompañaba 
su esposo, quien cargaba los alimentos y utensilios 
de cocina, y también otras mujeres que querían 
participar en el concurso. Doña Celsa Muñoz, de 
Torancalí, quien había llegado a ver la feria y no 
sabía del concurso ni de la participación de sus 
vecinas, comentaba en voz baja: “Qué bonito esta 
todo, yo también quiero participar, pero ya es tar-
de, al año no te olvides avisarme, voy a traer algo”. 
La organización de mujeres de la comunidad de 
Llallaguani también había enviado a sus represen-
tantes, por considerar importante participar en la 
feria.

Las protagonistas de la feria fueron, defini-
tivamente, las mujeres quienes  mostraron que 

ellas se estaban capacitando y que su trabajo y su 
capacidad daban frutos. Muchos de los visitantes 
les preguntaban y ellas, temerosas, respondían: 
“estamos mostrando cómo nos capacitamos y 
los alimentos que comemos en nuestras comu-
nidades”. En la mesa de exposición se observaba 
diversidad de comidas: rellenos de papa, frituras 
de haba seca, variedad de preparaciones en base 
a quinua (refrescos, phisara, frituras, k’ispiña, 
lagua), remolacha, k’ispiña de trigo, acelga, es-
pinaca… una diversidad de comidas que las 
participantes aprendieron en los talleres, pero 
también las comidas que ellas mismas preparan 
en sus hogares. Algunas, fruto de la experiencia 
del año anterior, habían traído otros productos: 
tostado de arveja y haba, pito de quinua y trigo, 
tostado de maíz. 

Este tipo de actividades promueve y contribu-
ye a la mejora de la alimentación y nutrición de 
las familias del campo y del pueblo con la diversi-
ficación agropecuaria, valora los productos locales 
(trigo quinua, maíz, oca, papa) y las diversas for-
mas de cocinarlos. Asimismo impulsa a las muje-
res a socializar el trabajo que realizan en sus par-
celas familiares diversificadas (frutales, hortalizas 
y tubérculos) labor que contribuye a la seguridad 
alimentaria. 

Por otra parte, los eventos que aglutinan muje-
res resaltando las actividades económico- produc-
tivas ayudan también a aumentar su autoestima 
porque muestran su trabajo y permiten que los 
hombres se involucren, de a poco, en las activi-
dades que ellas realizan. La venta de los alimentos 
expuestos fue un éxito y una novedad para los vi-
sitantes. Al final de la jornada, las mujeres estaban 
muy contentas con el dinero obtenido por la ven-
ta de sus productos.

Mujeres, protagonistas de la feria 
Corina Miranda
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Artículos de prensa

 “Dulces entre pueblos: una iniciativa de cooperación entre Bolivia y Zarautz”. En: Diario Vasco. 10/11/09.

Documentos de trabajo

CIPCA
 Ajustes a la Propuesta Económico Productiva. Grover Condori y Merardo Pozo. Cochabamba: CIPCA, 2009. 37p.
 Autonomías: Documento de análisis. Elsa Suárez. Cochabamba: CIPCA, 2009. 6p.
 Descampesinización y empoderamiento, interculturalidad y paradojas del desarrollo rural en Anzaldo: Estudio de Caso. 

Shirley Rasguido. Cochabamba: CIPCA, 2009. 36p.
 El rol de la mujer y el  hombre en la ganadería: Sistematización. Elmer Mendieta. Cochabamba: CIPCA, 2009. 7p.
 Hacia la autonomía departamental: Sistematización. Elsa Suárez. Cochabamba: CIPCA, 2009. 10p.
 Impactos logrados con los atajados de tierra en el municipio de Anzaldo: Sistematización. Juan Carlos Mercado. 

Cochabamba: CIPCA, 2009. 16p.
 Mapeo de las expectativas sobre el saneamiento de tierras en los municipios de Anzaldo y Acasio. Amilcar Zambrana. 

Cochabamba: CIPCA, 2009. 15p.
 Participación económica de la mujer en el sistema productivo campesino y en las OECA: Sistematización. Grover Condori. 

Cochabamba: CIPCA, 2009. 14p.
 Participación política y acceso de campesinos indígenas a gobiernos e instituciones públicas en una democracia intercultural 

en los municipios de Anzaldo, Sacabamba y Acasio: Sistematización. Guido Escobar. Cochabamba: CIPCA, 2009. 20p.
 Planteamiento del sistema económico productivo campesino. Grover Condori. Cochabamba: CIPCA, 2009. 30p.
 Propuesta de Estatuto Autonómico Departamental: Borrador. Elsa Suárez y Equipo técnico de sistematización de las 

organizaciones sociales . Cochabamba: CIPCA, 2009. 47p.
 Rol de las mancomunidades en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado: Sistematización. Elsa Suárez. 

Cochabamba: CIPCA, 2009. 7p.
 Sostenibilidad de las Organizaciones Económicas Campesinas: Documento de análisis. Grover Condori. Cochabamba: 

CIPCA, 2009. 5p.

Planes, memorias, informes

Asociación de Regantes y Servicios por Atajados y Represas de Anzaldo, ARSARA.
 Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación de Regantes y Servicios por Atajados y Represas de Anzaldo, ARSARA. 

Corina Miranda y Juan Caros Mercado. Cochabamba: CIPCA, 2009. 23p.
Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Sacabamba
 Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. Shirley Rasguido. Cochabamba: CIPCA, 2009. 24p.
 IX Congreso Ordinario: Resoluciones. Shirley Rasguido. Cochabamba: CIPCA, 2009. 24p.
CIPCA
 Compartir experiencias en gestión  municipal, control social y  conservación de suelos: Municipio Tapacarí: Memoria de 

intercambio de experiencias. Corina Miranda. Cochabamba: CIPCA, 2009. 5p.
 Cría y manejo de gallinas en el cantón Julo: Sistematización. Víctor Peñarrieta. Cochabamba: CIPCA, 2009. 7p.
 Estudio de viabilidad de la planta de transformación de frutas de AGROCAINE. Grover Condori. Cochabamba: CIPCA, 

2009. 70p.
 Forestación en el municipio de Acasio; Sistematización. Javier Rocha. Cochabamba: CIPCA, 2009. 6p.
 Plan de capacitación en educación alimentaría nutricional. Corina Miranda. Cochabamba: CIPCA, 2009. 17p.
 Plan de Comunicación. Rosmery  Huarayo. Cochabamba: CIPCA, 2009. 7p.
Municipio de Sacabamba
 Informe ejecución presupuestaria municipal 2008 del municipio de Sacabamba. Grover Condori. Cochabamba: CIPCA, 

2009. 5p.
Municipio de Sacabamba. Comité de Vigilancia
 Reglamento Interno. Shirley Rasguido. Cochabamba: CIPCA, 2009. 22p.
Subcentral de mujeres San Isidro
 Estatuto Orgánico. Guido Escobar. Cochabamba: CIPCA, 2009. 8p.
Subcentral de mujeres 15 de agosto
 Estatuto Orgánico. Guido Escobar. Cochabamba: CIPCA, 2009. 11p.

Producción documental 2009
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Subcentral Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Quecoma
 Congreso Ordinario: Resoluciones. Shirley Rasguido. Cochabamba: CIPCA, 2009. 16p.
 I Encuentro Nacional de Productores de Semilla de Papa: Memoria del viaje de intercambio de experiencias, Villazón- 

Potosí. Javier Rocha. Cochabamba: CIPCA, 2009. 5p.
 XIV Encuentro de la Plataforma Nacional de Suelos: Agroforestería en la agricultura sostenible, Patacamaya: Memoria. 

Javier Rocha. Cochabamba: CIPCA, 2009. 5p.
Suárez, Elsa
 Estatuto orgánico y reglamento interno de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas 

de Cochabamba – “Bartolina Sisa”. Cochabamba, 2009.Pp.36.
 Estatuto orgánico y reglamento interno de la Federación Sindical de Mujeres Trabajadoras Originarias del Norte Potosí 

-“Bartolina Sisa” Cochabamba, 2009.Pp.36.
 Modelo de Carta Orgánica para Municipios Autonómicos. Cochabamba, 2009.Pp.12.
Suárez, Elsa; Huarayo, Rosmery
 Propuesta de la Federación Departamental Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas Cochabamba Estatuto Autonomía 

Departamental. Cochabamba, 2009. Pp. 40.
Suárez, Elsa; Equipo Técnico de Coordinadora Departamental de Autonomía
 Memoria Seminario Taller “Análisis del proyecto de la Ley de Autonomía y Descentralización”. Cochabamba, 2009. Pp. 100.
Zambrana, Amilcar
 Renovación del Estatuto Orgánico de la Central Sindical Única de Trabajadores Originarios de Acasio. Cochabamba, 

2009. Pp. 28
 Resoluciones de VII Congreso Orgánico de la Central Sindical Única de Trabajadores Originarios de Acasio. Cochabamba, 

2009. Pp. 24

Material escrito de capacitación

Mendieta, Elmer
 Cartilla: Sanidad Animal. Cochabamba 2009. Pp. 12.
Mercado, Juan Carlos; Iriarte, Fernando
 Cartilla: Guía para la poda de plantas frutales manzano, duraznero y almendro. Cochabamba, 2009.  Pp.  16
Razguido,  Shirley 
 Cartilla: ¿Qué son las autonomías? Cochabamba, 2009. Pp. 21.
Rocha, Javier
 Cartilla: Manual para el manejo agroecológico de parcelas. Cochabamba, 2009.  Pp.  20.
Suárez, Elsa 
 Cartilla: Relaciones de Poder y Empoderamiento. Cochabamba, 2009. Pp. 30.
 Texto: Marco Normativo que promueve la participación política de mujeres. Cochabamba, 2009. Pp. 8.
 Texto: Memoria histórica ¿Por qué impulsar cambios en nuestro país? 2009. Pp. 22.
Torrico, Juan Carlos
 Cartilla: Apicultura práctica. Cochabamba, 2009. Pp. 20.
Vargas, Cobo
 Cartilla: Cómo preparar abonos orgánicos para una producción sana. Cochabamba, 2009. Pp. 20.
Zambrana, Amilcar
 Cartilla: Interculturalidad y Desarrollo Rural Sostenible. Cochabamba, 2009. Pp.20.

Material audiovisual de capacitación

Acevedo, Eduardo
 Gestión social del agua para la adaptación al cambio climático global. Presentación en Power Point. Arequipa-Perú, 2009.
Condori, Grover
 Control social Ejecución presupuestaria municipal (Sacabamba). Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
Escobar, Guido 
 Informe Asamblea del CODEMA. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
 Cambio Climático.  Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
 Participación social.  Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
 Violencia Intrafamiliar. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
 Estatuto de funcionario público. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
 Propuesta medioambiental disposición final desechos sólidos. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
 Políticas promoción de equidad de género. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
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Pozo, Merardo
 Encuentro intercultural entre pueblos de España y Bolivia. Presentación en Power Point. Zarautz, 2009.
Rasguido, Shirley
 Ley electoral transitoria. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009. 
Suárez, Elsa 
 Experiencias y Propuestas de Capacitación la Gestión del Agua a líderes Campesinos en la Región Andina (Ecuador, Perú 

y Bolivia). Presentación en P.Point. Cochabamba, 2009. 
 Foro Nacional de organizaciones sociales. Presentación en P.Point. Cochabamba, 2009.
 Taller Nacional Equipo Autonomías “Proceso Autonómico Departamental”. Presentación en Power Point. Cochabamba, 

2009. 
 Presupuestos sensibles a Género. Presentación en Power Point.  Cochabamba, 2009. 
Zambrana, Amilcar
 Género y participación. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
 Las autonomías en la NCPE. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
 Ética y política. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
 Estatutos de autonomía IOC Jesús de Machaca. Presentación PowerPoint. Cochabamba, 2009.
 El gobierno comunal. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
 Tierra y territorio en la NCPE. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.
 Interculturalidad en el marco del trabajo desarrollado por CIPCA. Presentación en Power Point. Cochabamba, 2009.

Programas de radio y televisión:

Equipo CIPCA
 Programa radial en idioma quechua: QOTUCHAKUNA, UMALLIKUNA ÑAWPAJMAN RINAPAJ (Nos 

organizaremos, nos capacitaremos, para seguir adelante). 65 programas radiales. Duración de 60 minutos, cada programa. 
Cochabamba, 2009.
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1. Producción de maní. Comunidad Iti. 
 Foto:  J. Carlos Altamirano
2. Productor muestra manejo de cultivo de tomate con riego.
 Comunidad Tarenda. 
 Foto: Julian Chacay
3. Productores de Kereimbarenda participan en Feria del ají. 

Padilla. 
 Foto: J. Carlos Altamirano
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Valoración

A través de la Asamblea del Pueblo Guaraní, 
APG, la región participó activamente en la aproba-
ción de la nueva Constitución Política del Estado, 
las elecciones generales y el referéndum por Autono-
mías Indígenas. Una de sus principales acciones fue 
la difusión y análisis de la Constitución Política del 
Estado, la nueva estructura del Estado y las opciones 
para el pueblo guaraní. Ello ha contribuido a que 
las organizaciones guaraníes participen masivamente 
en la realización de campañas para obtener el docu-
mento de identidad y en la decisión de conformar 
gobiernos indígenas mediante consulta ciudadana a 
nivel municipal (en dos de cuatro municipios logra-
ron cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 
Transitoria Electoral).

En el referéndum del 6 de diciembre, la pobla-
ción de los municipios de Charagua y Guacaya apro-
bó la conversión de sus municipios a Autonomías 
Indígenas. Este proceso —anterior y posterior al re-
feréndum— exigió de las organizaciones indígenas 
una movilización permanente, mayor cohesión in-
terna y mayor acercamiento y socialización con otros 
sectores, especialmente urbanos no guaraníes. En 
estos encuentro expusieron las ventajas de la conver-
sión a Autonomía Indígena y la necesidad de seguir 
construyendo y perfilando, conjuntamente, el desa-
rrollo de la región; asumiendo que la mayoría son 

guaraníes, pero también reconociendo la existencia 
de otros sectores y colectivos socioculturales.

La agenda política, altamente dinámica, dejó 
poco tiempo y energía para lograr avances en el sa-
neamiento de tierras y titulación de TCOs; pero el 
proceso no se paralizó: i) se continuaron las tareas 
de formación de nuevos líderes, ii) tareas de apoyo 
organizativo a reasentamientos de nuevas comuni-
dades en los espacios territoriales recuperados para 
el pueblo guaraní, iii) gestiones para la obtención de 
recursos económicos para inversiones productiva y 
social contemplados en los Planes de Gestión Terri-
torial y, iv) gestiones de coordinación con el INRA y 
el gobierno central para implementar la estrategia de  
crianza de ganado bovino con el objetivo de consoli-
dar el territorio guaraní. 

En materia económica productiva, se continuó 
impulsando la producción para la seguridad alimen-
taria y la generación de excedentes de maíz, maní, 
ají, fréjol, frutales y hortalizas a secano o bajo riego. 
Se avanzó en el uso de teconología intermedia en 
la transformación de productos como el algarrobo, 
maíz, ají, maní y derivados de la apicultura. En los 
nuevos espacios territoriales se consolidan activi-
dades pecuarias que incluyen establecimiento de 
alambradas y prácticas de manejo semi-extensivo del 
bosque, extracción de productos como el algarrobo, 
además de mecanismos de manejo ambiental soste-
nible de los territorios indígenas. 

Resultados 
Resultados logrados

Se incrementan las capacidades de propuestas y alianzas de la APG
En sus diferentes niveles, la APG  ha fortalecido su capacidad de elaboración de propuestas y conforma-

ción de alianzas con otros sectores indígenas de la CIDOB, con el fin de profundizar y relanzar su agenda 
en el escenario nacional. Este hecho le permite consolidar su derecho histórico a la Autonomía Indígena en 
Charagua y Guacaya, así como mayor participación política en nuevos escenarios estatales a nivel nacional, 
departamental y municipal.

Se fortalece el liderazgo y la incidencia de la APG en el desarrollo de la región
El liderazgo y capacidad de incidencia de la APG ha permitido incorporar mayor cantidad de demandas 

estratégicas de los Planes de Gestión Territorial Indígena en los planes de desarrollo departamental y muni-
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cipal, destacando las inversiones en riego, apicultura, manejo de monte, ganadería, aprovechamiento de los 
recursos forestales no maderables, electrificación rural y mejoramiento de caminos, entre otros.

Avances en la formulación de propuestas para políticas públicas
En el marco de colaboración con la CIDOB, la APG y CIPCA, en alianza con otras organizaciones indí-

genas y en coordinación con el Estado, elaboraron estudios con el objetivo de contribuir —desde la perspec-
tiva de tierras bajas— en la formulación de propuestas de ley para las Autonomías Indígenas, Ley Transitoria 
Electoral y Ley Marco de Autonomías. En el nivel local se elaboraron estudios sobre riego que vuelven a dar 
prioridad a este tema tan importante para las comunidades guaraníes del Chaco boliviano.

Cumplimiento de estatutos y normas comunales
Ha sido paulatina la aplicación de estatutos comunales, elaborados en años anteriores, los que incluyen prin-

cipios democráticos. Este aspecto se evidenció, particularmente, en la renovación de dirigencias, participación de 
las mujeres en las directivas, alternancia en los cargos, rendición de cuentas e informes periódicos a las bases.

Se va reconociendo el rol económico de las mujeres
Los procesos de capacitación e implementación de iniciativas productivas a cargo de mujeres: manejo de col-

menas, cría de ovejas de pelo, molinos de transformación de granos, etc. —orientados a la generación de ingresos 
e incorporación de nuevas destrezas laborales con menor esfuerzo de tiempo—contribuyeron al reconocimiento 
y visibilización del rol productivo y el aporte de las mujeres a la economía familiar y de las comunidades.

Alianzas entre pueblos indígenas y otros sectores para acceso a espacios de poder
El liderazgo de la APG en la región y el reconocimiento de su capacidad propositiva y de negociación con 

otros actores, le permitió consolidar alianzas para acceder a espacios de poder. En la gestión 2009, la APG logró 
que dos de sus candidatos accedan a la Asamblea Legislativa Plurinacional y pretende ampliar su representación 
con candidatos indígenas a las asambleas departamentales de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Lo propio ocu-
rrió con candidatos a alcaldes y concejales para municipios, en el marco de las elecciones de 2010.

Reasentamientos organizados de comunidades y familias en tierras tituladas
Habiendo avanzado el proceso de saneamiento y titulación de la tierra, la APG zonal de Charagua, en 

coordinación con instituciones públicas y privadas, organizó el reasentamiento de comunidades y familias 
en áreas que el INRA recortó a terceros. Ello ha requerido un conjunto de acciones: apertura de caminos, 
habilitación de áreas productivas, construcción de atajados, deslinde con terceros y otras. En este sentido, el 
proceso de reasentamientos llevará más tiempo del previsto inicialmente. 

Resultados deficientes

No concluye la titulación de la TCO y las comunidades
Pese a haberse añadido 51.566 hectáreas tituladas a las TCOs, y 4.905 hectáreas a las comunidades, 

proveniente de recortes a terceros, el proceso de titulación aun no concluye debido, principalmente, a las 
debilidades del INRA para aplicar las políticas de tierra definidas por el gobierno.

Lento proceso de implementación de los Planes de Ordenamiento Comunal
Las organizaciones comunales elaboraron sus Planes de Ordenamiento Comunal —que toman en cuenta 

los criterios vigentes de la normativa nacional para el acceso, uso y manejo de los recursos naturales— y 
mejoraron el aprovechamiento de los recursos naturales, reconociendo las potencialidades especialmente 
de las nuevas áreas de recorte a terceros. Sin embargo la implementación de estos planes, que responde a la 
dinámica de ocupación y consolidación territorial, es todavía lenta.
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Principales conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. Es visible la fortaleza orgánica de la APG en sus diferentes niveles, cuyos logros y reivindicaciones políti-
cas se traducen en la consolidación de su territorio y en el planteamiento de sus gobiernos autónomos.  

2. Es destacable la formación política de dirigentes, como tema prioritario del trabajo con las OC/OIs, aun-
que se constatan pocos avances respecto a los liderazgos femeninos y la participación política de mujeres 
en espacios de poder locales y regionales. 

3. Se ha avanzado en los reasentamientos humanos en tierras y territorios saneados, pero aún es inicial la 
gestión territorial de dichas áreas.

4. Aunque en Charagua se percibe todavía cierta inseguridad y falta de mayor empeño para su consolida-
ción, la propuesta económica plantea interesantes oportunidades para la mejora de la seguridad alimen-
taria en la región. 

5. Los sistemas agroforestales con producción de frutales se visualizan como un componente interesante que 
podría fortalecer la propuesta productiva que se implementa en la región. 

6. Las organizaciones indígenas han ampliado su capacidad de promover la consecución de recursos públi-
cos para su desarrollo; sin embargo, el ejercicio del control social a la gestión pública se ha visto disminui-
do por el electoralizado contexto político.

7. Los logros políticos y posicionamiento de las dirigencias superiores de la APG facilitan procesos de de-
sarrollo autogestionario a gran escala que son impulsados desde la organización, aspecto que requiere la 
generacion de estrategias de aconpañamiento a mayor escala desde la regional.

8. Es valorable el nivel de confianza y coordinación alcanzados entre la institución y las organizaciones y 
familias indígenas guaraníes, aspecto que ha permitido avances y logros respecto a las reivindicaciones 
económicas, sociales y políticas del pueblo guaraní.

9. Se evidencian escasos avances respecto a la articulación y propuestas sobre temas estratégicos de desarrollo 
rural de la Regional con el gobierno departamental y nacional. 

Recomendaciones

1. Enfatizar el trabajo de formación y capacitación de líderes hombres y mujeres incorporando criterios de 
interculturalidad, género y generacional, en diferentes niveles de la organización indígena, a través de 
alianzas interinstitucionales. 

2. Generar estrategias que permitan el acceso equitativo de las mujeres a los espacios públicos de toma de 
decisiones en todos los niveles.

3. Facilitar la articulación de agendas entre los liderazgos tradicionales de la APG y los liderazgos emergentes 
(Comité político) para incidir sobre alternativas de desarrollo viables para la región del Chaco. 

4. Socializar y difundir los avances y resultados exitosos de la PEP con diferentes actores económicos y po-
líticos para que sea una alternativa de política pública viable para el Chaco.

5. Proseguir con el apoyo a los procesos de gestión de los territorios indígenas como estrategia de su consolida-
ción. 

6. Ampliar el desarrollo y acceso a innovaciones tecnológicas para la producción y transformación de pro-
ductos provenientes de la PEP, fortaleciendo las capacidades de productores y productoras, de manera que 
se pueda incidir en políticas públicas de promoción de rubros económicos estratégicos.

7. Incidir, junto con las organizaciones indígenas, en la mejor y mayor coordinación y concurrencia de re-
cursos de diferentes fuentes (APG, municipio, Fondo Indígena, programas del gobierno nacional, ONGs, 
etc.) para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo concertados a nivel local y regional. 

8. Continuar acompañando a los diferentes niveles de la APG a impulsar el proceso autonómico en los municipios 
que han optado por esta vía, sin perder de vista la proyección hacia las tierras bajas y hacia el resto del país.
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9. Prestar mayor atención a las visiones y decisiones internas de las organizaciones intermedias —caso Isoso 
y Charagua— sobre las autonomías, a fin de crear mayores espacios de integración con otras zonas y sec-
tores indígenas, y no indígenas.

Crónicas

Muy temprano de un sábado me dirigí a la co-
munidad de Mandiyuti, situada en el municipio 
de Cuevo a 14 km del centro poblado. El motivo 
fue coordinar un taller sobre pasado, presente y 
expectativas a futuro del riego y lo que representa 
para ellos tener agua para la producción. Mandi-
yuti es una de las pocas comunidades en el Chaco 
boliviano que posee un potencial hídrico y tiene 
un sistema de riego cuyo canal principal está soste-
nido en una base de piedras y paredes de cemento; 
su fuente de agua es la quebrada de Cuevo, la que 
a su vez constituye el límite natural entre Chuqui-
saca y Santa Cruz.

Ya en la comunidad, don Julián Colque, Pre-
sidente del comité de riego de Mandiyuti, me 
invitó a pasar y desayunar en su casa. Mientras 
conversamos  le expliqué el tema del taller. De 
inmediato me lanzó su primer comentario: “gra-
cias al riego, el comportamiento de las familias ha 
cambiado, antes la gente se iba de la comunidad 
porque no encontraban vida; ahora todos están 
volviendo y habilitando sus potreros para regar… 
es beneficioso para la comunidad”.

Me contó cómo se las ingeniaban antes para 
regar, me decía que al comienzo eran 14 tomas 
de agua unifamiliares, todas rústicas, sencillas y 
construidas por ellos mismos. Poco a poco tu-
vieron problemas con el descenso del nivel del 
agua, lo que exigía la construcción de nuevas bo-
catomas más arriba, además de permanentes de-
rrumbes en los canales, cuya habilitación deman-
daba más jornales cada año. Todo eso se podía 
subsanar con más trabajo, pero lo que ocasionó 

la migración, sobretodo de la gente joven, fue la 
sequía de los años 80 y el ataque de gomosis a los 
cítricos. “Uhhh antes éramos famosos por nues-
tros cítricos, eran deliciosos”, recordó con orgu-
llo, seguido de un gesto de pesadumbre por la 
pérdida. “Ahora es diferente, la construcción del 
nuevo sistema de riego que se inició el 2005 y que 
fue entregada dos años después por el municipio 
de Huacaya ha mejorado nuestros ingresos y nos 
ha permitido tener mayor seguridad de producir 
sabiendo que tendremos garantizada la cosecha 
de maíz y hortalizas”, manifestó el collita, como 
le dicen de cariño en la comunidad, ya que es de 
origen occidental y casado con una guaraní.

En Mandiyuti como en otras comunidades de 
la región hay mucho interés por incursionar en 
el riego, como en Tati, municipio de Macharetí, 
donde recién se instaló un sistema de riego por 
aspersión que da un uso adecuado a su sistema 
construido hace varios años. Sobre ello, doña Jen-
ny Valdez, consciente de lo que representa el agua 
para su comunidad dijo: “es un logro adquirir el 
agua y que llegue hasta nuestras parcelas, eso nos 
está abriendo los ojos de que podemos producir 
mejor”.

Estos esfuerzos demuestran que ante las limi-
taciones que surgen en una zona donde escasea el 
agua, se puede y se debe promover e incrementar 
las áreas bajo riego, reto que las autoridades de-
berán tomar en cuenta en los nuevos escenarios 
sociopolíticos, destinando recursos para inversión 
en infraestructura y uso de tecnologías que opti-
micen el uso del agua.

Antes se iban, ahora vuelven
Toshiro Suzuki
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Eran las diez de la mañana del 7 de diciem-
bre del 2009, un día después de la realización del 
referéndum de conversión del municipio de Cha-
ragua a Autonomía Indígena. Hasta esa hora no 
se conocían los resultados del Isoso que se hacían 
esperar a consecuencia de la intensa lluvia que 
afectó la transitabilidad de los caminos. Por tanto, 
el escenario no se veía favorable para los dirigentes 
guaraníes, quienes se sentían derrotados al cono-
cer datos parciales poco favorables. 

De pronto, petardos y bocinazos anunciaron 
la fórmula ganadora del referéndum. Eran los 
promotores del “Sí” quienes rápidamente se fue-
ron congregando en la plaza principal de la be-
nemérita ciudad de Charagua para compartir su 
alegría con todos. Este fue otro de los momentos 
gloriosos para el pueblo guaraní de Charagua, el 
que después de haber accedido al mando del go-
bierno municipal en el 2004, ahora lograba, con 
el 56,44%, continuar en el complejo camino ha-
cia la autonomía indígena, la autodeterminación 
y la reconstitución territorial.

Con la emoción y euforia que sólo ese momen-
to era capaz de producir, “¡lo logramos!, ¡lo logra-
mos!” decía la señora Edith Cuarto, responsable 
política de la capitanía Parapitiguasu. Todo se ini-
ció un viernes 31 de julio, cuando los dirigentes de 
las capitanías guaraníes de Charagua Norte, Para-
pitiguasu e Isoso, después de analizar los avances 
en la participación política guaraní en el gobierno 
local (un alcalde y 4 de los 5 concejales guaraníes), 
concluyeron que un escenario favorable les permi-
tiría —a través de una alianza inédita— encarar el 
proceso autonómico indígena  con el fin de conser-
var la unidad territorial, lograr alianzas con otros 
sectores de la población y promover espacios de so-
cialización con la población urbana acerca de este 
nuevo proceso progresista. A partir de esa fecha el 
trabajo fue arduo, tesonero y contra reloj.

Desde su reflexión, Napoleón Aramayo, res-
ponsable político de Charagua Norte, dijo: 

“…no sólo ganó el pueblo guaraní, si no que 
ganó Charagua, ganó cada uno de los diferentes 
actores que componen el hasta ahora municipio; 
ahora tenemos la posibilidad de construir nues-
tras normas de acuerdo a esta diversidad, social, 
cultural, histórica; recién estamos comenzando 
pero si mantenemos esta unidad construiremos 
una Charagua más equitativa con una visión de 
desarrollo conjunta. Sabemos que los guaraní so-
mos poblacionalmente mayoría pero queremos 
que aquellos collitas, karais, mestizos, menonos, 
todos se sientan reconocidos”.

Por su parte, don Bonifacio Mamani, mi-
grante que vive hace veinte años en Charagua y 
también protagonista de este proceso de Autono-
mías Indígenas decía: “Hemos ganado, a partir de 
ahora nosotros definiremos cuál es la mejor for-
ma de convivir entre diferentes, ahora los collitas 
también seremos tomados en cuenta en la cons-
trucción de esta nueva Charagua, tendremos que 
soñar bien para construir un mejor futuro para 
nuestros hijos”. 

Indudablemente, el logro se debe al recono-
cimiento de las capitanías, y para avanzar en la 
consolidación de sus propuestas ha sido necesa-
rio establecer alianzas y negociación entre pares 
y con otros sectores que reconocen la capacidad 
de propuesta de las organizaciones que ya mar-
can un precedente a nivel local y regional. Queda 
mucho por trabajar pero el primer paso ya está 
dado, no será fácil continuar ya que la propuesta 
de autonomía de las capitanías de Charagua está 
basada en criterios de interculturalidad, solidari-
dad y libertad. Para ello tendrán que encontrarse 
sinergias y a partir de ellas comenzar a consensuar 
el cómo construir una visión de desarrollo, en la 
que todos se sientan identificados e incluidos.

Petardos y bocinazos anuncian la autonomía indígena
Magaly Gutiérrez 
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Las elecciones municipales de abril 2010 han 
despertado el interés de la organización guaraní 
del municipio San Pablo de Huacareta de parti-
cipar y contar con representación guaraní en el 
gobierno local. Se realizaron asambleas zonales en 
las tres capitanías, Ingre, Guakareta y Añimbo, 
para definir los nombres de los candidatos gua-
raníes y posteriormente negociar con el sector 
campesino la lista de candidatos del instrumento 
político, MAS. 

En ese marco, participé en la asamblea de la 
capitanía Ingre donde se eligieron a los candidatos 
de la zona. Un aspecto que me llamó la atención 
fue cuando el capitán zonal Mburubicha Guasu, 
Evaristo Chávez dijo: “es importante que se elijan 
a los candidatos y candidatas desde las bases y en 
asambleas, pero no solo guaraníes sino también 
campesinos, por ese motivo invitamos a los her-
manos campesinos de nuestro cantón. Esta pos-
tura de la capitanía del Ingre mostraba apertura y 
una actitud nueva hacia el sector campesino”. La 
asamblea eligió, de manera orgánica y con el res-
paldo de las bases, a dos candidatos: uno guaraní 
y otro campesino; sin embargo, este sería sólo el 
primer paso para conformar las listas.

Por su parte, la sub central de campesinos del 
municipio de Huacareta, después de recibir una 
invitación de la organización guaraní para con-
formar la lista de candidatos del MAS, organizó 
un ampliado donde supuestamente eligieron a sus 
candidatos de manera democrática; pero al pare-
cer ni los propios campesinos estaban de acuer-
do con los candidatos elegidos en el ampliado, 
ya que, según se dijo, se impusieron los intereses 
personales de dirigentes que eran parte del comité 
político del MAS.

Una vez definidos los nombres de candida-
tos y candidatas, tanto de la organización gua-
raní como del sector campesino, solo quedaba la 
negociación entre ambos para definir la plancha 

definitiva. Hasta ese día todo parecía sencillo 
y tranquilo, pero no se contó con los intereses 
personales de algunos dirigentes campesinos. La 
primera propuesta de lista fue presentada por la 
organización guaraní con una distribución equi-
tativa entre candidatos guaraníes y campesinos 
donde la primera y tercera titularidad era para 
los guaraníes. La propuesta del sector campesi-
no fue consensuada en ese momento y tenía la 
misma característica que la de los guaraníes, la 
primera y tercera titularidad para los campesinos. 
La negociación no pudo llevarse a cabo porque la 
dirigencia del sector campesino no quería ceder 
la primera titularidad; los guaraníes, en cambio, 
por no entorpecer la negociación tuvieron que 
ceder la primera titularidad pero condicionando 
que ésta sea ocupada por una mujer, propuesta 
no aceptada por los dirigentes de la subcentral 
quienes abandonaron la negociación.

Esta situación evidenció que sólo cuatro de los 
dirigentes campesinos tenían  intereses personales, 
ya que la mayoría de los miembros de base de la 
subcentral campesina se quedaron en la reunión 
y fueron los que insistieron en que se concrete 
la negociación. Con estas idas y venidas se pudo 
conformar la lista de candidatos del MAS. Poste-
riormente, los candidatos elegidos se organizaron 
para viajar a Sucre y asegurarse de su inscripción 
ante la Corte Departamental Electoral. Pero se ig-
noraba que esos días, la CNE presentaría la regla-
mentación para la aplicación de la Ley Electoral 
Transitoria, la que ampliaba el calendario electo-
ral. Los dirigentes campesinos que abandonaron 
la negociación, que además son dirigentes del 
comité político del MAS en Huacareta, supieron 
aprovechar la nueva reglamentación, y negociaron 
con los responsables del comité departamental 
político del MAS, logrando ocupar el escaño para 
alcalde y las primeras titularidades de la lista de 
candidatos para concejales.

Guaraníes y campesinos en negociaciones para las elecciones de abril de 2010
Limber Marca 
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Son las 4 de la madrugada y don Lucho (Luis 
Moza) Mburuvicha (autoridad) de la comunidad 
Chorritos Bajo de la Capitanía Charagua Norte, 
se encuentra tomando su yerbeao (mate) junto a 
sus hijos, para luego encontrarse con otros miem-
bros de la comunidad y dirigirse a las “nuevas tie-
rras” como llaman ellos a la tierra recuperada en 
el proceso de saneamiento y titulación de tierras: 
una superficie aproximada a 30.000 hectáreas de 
las 109.000 tituladas hasta la fecha. Las “nuevas 
tierras” se encuentran a 100 km de su comunidad, 
dirección norte. Llega el camión que los llevará 
hasta allí y todos empiezan a subir sus implemen-
tos. Luego el camión emprende la marcha, ha-
ciendo posta en Chorritos Alto donde suben más 
comunarios y comunarias con el mismo objetivo. 
Al pasar por Takuarembo otro grupo espera a la 
orilla del camino, a la cabeza de Santiago Méndez, 
el “Negro”; suben hachas, carpas, palas, mache-
tes y otros enseres. Al pasar por la comunidad de 
Akae preguntan: —¿ya habrá partido don Floren-
cio Altamirano, Antuni, Ramos, y los demás?—, 
seguro que ya se fueron.

Al pasar por la quebrada de Saipurú, de agua 
clarita y dulce, don Lucho exclama: —ésta es una 
riqueza que sale de nuestra serranía de Charagua 
y al igual que esta agua, hay otras tantas riquezas 
que están en nuestro monte y serranías que apor-
tan a la región y a todo el país. Haciendo una 
pausa en su reflexión indica: —están igualmente 
los hidrocarburos, que nos trae bendiciones pero 
también conflicto. Por este caminito, a unos 8 ki-
lómetros de la comunidad de Igmiri, se encuentra 
el pozo “Tajibo X1” y ahora van a realizar trabajo 
de campo petrolero, y gracias a Ñanderu Tumpa 
(Nuestro Dios), se encuentra en nuestra TCO, el 
territorio que estamos recuperando. El grupo pasa 
por las comunidades de Masavi, Yaraeta, Guariri, 
Itayovai, los Bordos y llega al Espino. Don Her-
men Yarigua, mburuvicha de la comunidad, sa-
ludando a todos indica que los de Akae, Taputa 
y Taputami ya deben estar por llegar a las tierras. 
Emprenden nuevamente el viaje hasta llegar a 
destino. 

Se escucha el típico grito chaqueño de bienve-
nida. El encuentro provoca abrazos, júbilo entre 
unos y otros, hombres y mujeres de las diferentes 
comunidades. Todos han llegado al lugar. “Cómo 
está don Luchito” dice Enrique, de la comunidad 
de Taputami. “Bien hermano, con mucha alegría 
por estar en estas tierras”. Empiezan a bajar del 
camión y a levantar su campamento que los cobi-
jará por los próximos siete días. Posteriormente, 
don Telmo, mburuvicha de Tierra-Territorio de 
la Capitanía Charagua Norte, convoca a todos 
a una reunión para dirigir unas palabras: “Bien 
hermanos y hermanas, nuevamente estamos en 
este lugar para continuar los trabajos que veni-
mos haciendo; ya hemos tenido una planificación 
en Charagua para ver lo que vamos hacer en esta 
venida y ahora nos toca cumplir con el trabajo 
planificado. Espero que todos hayan traído lo que 
necesitan para los siete días. El agua seguiremos 
trayendo de El Espino y los Bordos en los turriles, 
ahora queremos saber cuántos han venido”, como 
convocando a que los demás se expresen. Don 
Florencio, de Akae, se dirige a todos: “Estamos 
19 hombres y 4 mujeres con todo el equipo listo, 
herramientas y comida. Vamos a ver la conclusión 
del atajado que realizaba la empresa y continuar 
los trabajos de las cinco hectáreas de chaco que 
nos propusimos; igualmente haremos la apertura 
de deslinde con el propietario. Hemos tenido una 
reunión en la comunidad y estamos todos con-
tentos con las 3.300 ha que nos redistribuyó la 
capitanía”. Tarikayo, de Taputá dice: “Estamos 15 
hombres y 3 mujeres, seguiremos con el trabajo 
del chaco y cortado de postes, el atajado ya está 
listo y lo vamos a revisar, estamos todos conten-
tos con las 3.000 ha que la capitanía redistribuyó 
para nuestra comunidad, sabemos que el trabajo 
es duro y que nos va a costar bastante vestirla a 
nuestra nueva comunidad...”

Así, uno a uno manifestó sus expectativas para 
esta incursión a la “tierras nuevas”. Taputami, 
Chorritos Alto, Chorritos Bajo y Takuarembo, 
resaltan los atajados concluidos, el posteaje y los 
chacos. Ya hay 35 hectáreas de chaco habilitadas 

Reasentamientos de comunidades y gestión del territorio
Miguel Valdez
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y que esperan la siembra, para Taputami. Todos 
muestran satisfacción por los espacios redistribui-
dos a sus comunidades.

Don Hermen, de El Espino indica: “…estamos 
trabajando en el deslinde para la seguridad de la tie-
rra y territorio, ya que unas personas que se creen 
dueños vienen a perturbar las áreas que fueron ti-
tuladas a nuestra TCO, por ello hemos avanzado 
en la construcción del atajado que está listo, vamos 
a postear y alambrar el lado que se encuentra en 

el trillo, nos encontramos movilizados y apoyando 
a la Capitanía no sólo en este proceso, sino en la 
lucha que se viene para consolidar la Autonomía 
Indígena de nuestro municipio de Charagua”. 

Luego de esas palabras, se dirigieron a concluir 
el armado de sus carpas y organizar el campa-
mento. Posteriormente, al monte, al trabajo, a los 
distintos lugares. Todos sueñan con un territorio 
que poco a poco lo tendrán que ir vistiendo de 
comunidad.

Es noviembre, son las cinco de la mañana y 
don Crispín tiene que recorrer la manga 4 del 
puesto ganadero Yembiguasu de la capitanía Ma-
charetí. Manga es una superficie encerrada con 
monte nativo en la zona del Chaco. Allí, en la 
manga 4, están encerrados los toros y don Crispín 
debe ver cómo se encuentran para juntarlos con 
las vacas a partir de diciembre. Lleva un bote de 
agua, un hacha, el infaltable machete y, con las 
herramientas listas, alza el ensillado y prepara el 
único animal del Centro (APG-Machareti) que 
sirve para el recorrido por las mangas, que es muy 
dificultoso a pie. El caballo manso queda inmóvil 
mientras le coloca un pedazo de colcha y la carona 
para asegurar la silla con una cincha y ajustarla; el 
cuadrúpedo gime, como queriendo decir que ya 
es suficiente. Don Crispín monta y emprende el 
recorrido, no sin antes colocar al hombro un rifle 
de su propiedad, calibre 22 “por si acaso”, como 
dice él. A punta de talerazos al guarda monte de 
cuero y acomodando el sombrero chaqueño, se 
introduce al monte acompañado de tres vivaces 
perros. 

Llega a cruzar la tranca y se introduce en el 
monte manejado de la Manga. Sorprendido, dice: 
“ ¡Pucha carajo!, este monte está más tupido che, 
pero aquí los toros no le han hecho nada, ¿dónde 
estarán? Qué hermoso está esto, se ven plantas pe-
queñitas, y esas son las que comen los animales, 
pero también cómo se han recuperado estos so-
tos, la cacha, qué bárbaro ese choroquetal”. Tras 

un silencio dice: “nuestro monte es duro, con dos 
años de manejo de nuestras mangas el monte está 
recuperando, está más tupido; están volviendo los 
animales a reproducirse, se ven más pájaros tam-
bién, muchos nidos y huecos de quirquinchos y 
tatuces; no estamos cortando postes y está habien-
do más árboles, no estamos desmontando y hay 
más alimento, ha nacido más el pasto nativo, bien 
que en la comunidad hemos encerrado esa man-
guita... no es trabajo en vano. Voy a decir esto a 
los compañeros”.

Así, con muchos pensamientos estaba don 
Crispín cuando de pronto oye los ladridos de los 
perros, entonces apura al animal para acercarse. 
Rápidamente desmonta y corre al encuentro de los 
perros; habían encontrado tatu bola (quirquincho 
del Chaco), lo atrapa y coloca en una bolsa sobre 
el caballo. En forma casi inmediata nuevamente los 
perros alertan y allí también se atrapa otros dos tatu 
bola, y a la bolsa. Continuando su búsqueda, de 
pronto divisa otro jinete al otro lado del cerco, no 
muy cercana; le habla y ambos se reconocen, era 
el vecino del Predio Yembiguasu. Luego del salu-
do, don Crispín le pregunta al otro jinete qué está 
haciendo ahí, tan lejos de su puesto. Don Clemen-
te, el otro jinete, le responde que ya hace varios 
días viene buscando a sus cinco vacas extraviadas y 
que estaban un poco flacas, ya que su monte está 
casi pelao y no tiene mucho alimento y su atajado 
que almacenaba agua para todo el año, ya estaba 
seco. “Se siente más calor que otros años, es como 

Matices de ayer y hoy en el monte chaqueño
Roberto Ureña
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Este es un pequeño relato en homenaje a Tío 
Dario (Dario Ñandureza), Capitán Grande del 
Alto Isoso, quien falleció el día 15 de enero a la 
edad de 68 años, a raíz de un accidente en un viaje 
entre Santa Cruz y Camiri. En una asamblea zonal 
del Alto Isoso, realizada en noviembre de 2009 en 
la Comunidad de Tamachindi, los dirigentes de 
las 19 comunidades del Alto Isoso se reunieron 
para tomar posición sobre el referéndum del 6 de 
diciembre que viabilizaría la implementación del 
régimen de autonomía indígena en Charagua. 

Ese día amaneció con una lluvia torrencial, lo 
que nos obligo a emprender el viaje a pie desde 
la Comunidad de La Brecha a Tamachindi, pues 
todo el camino estaba lleno de agua y mas pare-
cía un río que una carretera, reflejo de la escasa 
atención de las autoridades públicas. Lo mismo 
les sucedió a los dirigentes y representantes de las 
comunidades quienes llegaron retrasados, por lo 
que la asamblea comenzó a primeras horas de la 
tarde.  

El primer punto de la asamblea fue analizar el 
tema de las autonomías indígenas y la posición 
orgánica del Isoso. Para ello, el Tío Darío pidió 
al equipo técnico de apoyo una explicación so-
bre el contexto y los beneficios de conversión de 
municipio a Autonomía Indígena para el pueblo 
guaraní de Charagua. Así se hizo, se refirió a la 
lucha del pueblo guaraní por recuperar su histo-
ria y proyectarse al futuro, organizándose y con-
formando la APG; posteriormente planteando la 
Educación Intercultural Bilingüe; la lucha por el 
saneamiento de tierras; la reivindicación del te-
rritorio y la gestión de los recursos naturales; el 
acceso al poder local, y otros hitos de importan-
cia para el pueblo guaraní. Se podía apreciar, en 
el rostro del Tío Darío, la complacencia por los 
resultados y logros obtenidos, que no sólo eran lo-
gros de las dirigencias sino de todo el pueblo gua-
raní, que por muchos años habían luchado por 
estas conquistas. Ahora quedaba la oportunidad 
para decidir y construir su propio desarrollo. 

El Tío Darío y su última lucha por la Autonomía Indígena
Santiago Puerta 

si el sol se hubiera bajado”, concluye. “Si puej”, le 
dice Don Crispín, “estamos muy fregados che”, le 
responde. Don Clemente pregunta: “y tu Crispín, 
¿qué haces por aquí?”, a lo que él responde: “en 
esta manga están los toros separados de las vacas 
desde marzo y estoy buscándolos para ver cómo es-
tán, hay que verlos cada vez para que no se hagan 
ariscos. Así las crías no nacen todo el año sino en 
una sola época y las vacas tienen bastante alimento 
en el monte diferido, y vuelve a preñarse el otro 
año, produciendo más leche en la época, por eso 
conviene separarlos”. 

Luego de conversar un poco más sobre el 
tema, se despiden y don Crispín apura al animal 
para seguir huellas frescas bajo el abrasador sol de 
noviembre. Después de casi una hora logra divisar 
algunos animales en el tupido monte de la manga 
4, y acercándose se cerciora de que son los toros 
que buscaba, se sorprende de lo gordos que esta-
ban, desmonta y descansa un rato para tomar un 

poco de agua, cambiar el bolo (coca) y fumar un 
cigarrito preparado por él mismo.

Al regreso, en la otra manga, encuentra algunas 
huellas que conducen a la aguada y con sorpresa 
ve animales ajenos; eran los del vecino, luego echa 
un vistazo a la alambrada y sorprendido ve que un 
hilo de alambre estaba roto. Saca a los animales 
ajenos, coloca ramas en la entrada, y sigue su ca-
mino de regreso. Ya en el centro, comunica a sus 
compañeros lo sucedido y bajo la dirección de don 
Crispín —Segundo Mburubicha Zonal de la Ca-
pitanía Macharetí— planifican el trabajo para el 
día siguiente mientras saborean el exquisito tatu 
bola al horno con la deliciosa harina y el infaltable 
yerbeao.

Yembiguasu es un puesto ganadero de la Ca-
pitanía Macharetí, con una producción pecuaria 
con criterios de sostenibilidad, muy diferente a la 
forma tradicional de producción que practican los 
ganaderos tradicionales de la zona.
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Para ser completa, a  la explicación de los téc-
nicos debía sumarse las experiencias vividas por 
los dirigentes, por lo que se pidió a la asamblea 
participe Tío Darío quien, como dirigente anti-
guo, comenzó a recordar todo el proceso de lucha 
del pueblo guaraní. Hizo referencia, en primera 
instancia, a don Bonifacio Barrientos Iyambae, 
Sombra Grande, uno de los propulsores de la con-
formación de la Confederación de los Pueblos In-
dígenas del Oriente Boliviano, CIDOB, y quien 
también participó en la creación de la Coordina-
dora de las Organizaciones Indígenas de la Cuen-
ca Amazónica, instancia de los pueblos indígenas 
amazónicos que luchan por el reconocimiento 
de derechos territoriales y la sobrevivencia de las 
propias culturas ante la agresión del Estado colo-
nizador y de los empresarios agropecuarios que es-
taban entregando territorios indígenas a empresas 
agroindustriales, madereras, petroleras y mineras. 
Asimismo, se refirió a la lucha por el territorio 
y el proceso de saneamiento, concluyendo que: 
“La autonomía indígena ha sido el gran sueño de 
nuestros padres y abuelos, por eso la tenemos que 
defender, por eso nosotros hemos luchado, para 
ser siempre iyambae (sin dueño)”. 

La explicación de Tío Darío fue como una luz 
al final del túnel para muchos que estaban en la 
asamblea, no sólo porque sostenía la importancia 
de la lucha del pueblo Isoseño por la autonomía, 

sino porque alimentó con información de una 
parte de la historia que era desconocida por los 
jóvenes y por algunos dirigentes los que con otros 
intereses estaban asumiendo una posición contra-
ria al proceso autonómico. Este relato muestra el 
trabajo ejemplar de líderes Isoseños en la lucha por 
sus derechos como don Víctor Vaca, Vicente Mo-
reno y Cecilio Gómez, entre otros. Este momento 
sirvió para construir un puente entre una genera-
ción que ya está dejando la dirigencia por las seña-
les de los años y que va trasfiriendo información 
valiosa a los nuevos líderes hombres y mujeres del 
Isoso, para que con convicción y compromiso 
asuman los desafíos de la autonomía indígena. Al 
final de la asamblea se consiguió el respaldo total 
de las comunidades para exigir y hacer respetar su 
derecho de constituirse en Autonomía Indígena, y 
garantizar que gane el “Sí” en el referéndum.  

El resultado del Referéndum por la Autono-
mía Indígena fue positivo, pues se aprobó con el 
56% de los votos. Con este triunfo están puestos 
los cimientos de la nueva casa grande del pueblo 
guaraní, y ahora falta levantar la estructura de la 
casa donde convivir bien entre todos y todas; por 
lo cual podemos afirmar que Tío Darío y otros 
tantos líderes Isoseños han sido parte fundamen-
tal para la construcción de esta nueva Bolivia, y 
que su sabiduría siga iluminando las decisiones y 
acciones del pueblo guaraní.  
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 Taller zonal “Análisis de coyuntura, participación política y conformación del comité político”: Memoria.  María Moreira y 

Santiago Puerta. Macharetí: CIPCA, 2009. 9p.
 Taller zonal “Formación de líderes, análisis de coyuntura y leyes, elaboración de propuesta política: Memoria.  María Mo-

reira y Santiago Puerta. Macharetí: CIPCA, 2009. 8p.
 Taller zonal “Tierra territorio, participación política-organizativo”: Memoria.  María Moreira y Miguel Valdez. Kaaguasu: 

CIPCA, 2009. 10p.
 Talleres de capacitación control de plagas y enfermedades en frutales: Memoria. Wilson Cortez. Charagua: CIPCA, 2009. 

7p.
 Talleres de capacitación en productos orgánicos fitosanitarios en comunidades de TCO Macharetí: Memoria. Alejandra 

Anzaldo. Camiri: CIPCA, 2009. 12p.
 Talleres de capacitación en: manejo y sanidad de ovinos de pelo y bovinos criollos en comunidades de la zona Macharetí: 

Memoria. Roberto Ureña. Camiri: CIPCA, 2009. 24p.
 Talleres de socialización y planificación del proyecto: Memoria. Marcelo Alberto,  Edvan Chávez y Lorena Herrera . Cha-

ragua: CIPCA, 2009. 10p.

Material audiovisual de capacitación

 Algunas consideraciones sobre el contenido del proyecto de Ley Marco de Autonomías. Presentación en power point. Mar-
celo Arandia y Santiago Puerta. Camiri: CIPCA, 2009.

 Análisis y reflexiones de la proyección política de la APG respecto a los procesos electorales de corto y mediano plazo. Pre-
sentación en power point. Marcelo Arandia. Camiri: CIPCA, 2009.

 Avances en la gestión de nuestro territorio: Experiencia Capitanía Parapitiguasu. Presentación en power point. Santiago 
Puerta. Charagua: CIPCA, 2009.

 Conversión de municipio a Autonomía Indígena. 20 diapositivas. Marcelo Arandia, Santiago Puerta y Magaly Gutiérrez. 
Charagua: CIPCA, 2009.

 Dile “Si”a las Autonomías de Charagua. Spot. 21’’. Rolando Villagra. Charagua: CIPCA, 2009.
 El desarrollo rural en el nuevo texto constitucional. 23 diapositivas. Marcelo Arandia. Camiri: CIPCA, 2009.
 El régimen autonómico desde el pueblo guaraní. 38 diapositivas. Marcelo Arandia. Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 El régimen económico financiero, proyecto de Ley Marco de Autonomías. Presentación en power point. Marcelo Arandia 

y Santiago Puerta. Camiri: CIPCA, 2009.
 Historia del territorio del pueblo guaraní. 43 diapositivas. Marcelo Arandia. Camiri: CIPCA, 2009.
 Plataforma de fortalecimiento institucional. Presentación en power point. Equipo Técnico CIPCA Cordillera- Ingeniería 

del Agua S.R.L.. Camiri: CIPCA, 2009.
 Por qué decirle Si a la Autonomía Indígena en Charagua. Presentación en en power point. Santiago Puerta. Charagua: 

CIPCA, 2009.
 Por qué le diría “Sí” a las Autonomías Indígenas. Spot. 1’ 35’’. Rolando Villagra y Marcelo Aberto. Charagua: CIPCA, 

2009.
 Potencialidades, riesgos desafíos para las organizaciones del Chaco en el acceso a espacio de poder local y regional - muni-

cipales. Presentación en en power point. Santiago Puerta. Charagua: CIPCA, 2009.
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 Propuesta Económica Productiva para la región del Chaco. Presentación en power point. Equipo Técnico CIPCA Cordille-
ra. Camiri: CIPCA, 2009.

 Régimen autonómico: una mirada desde la región del Chaco. Presentación en power point. Marcelo Arandia, Santiago 
Puerta y Magaly Gutiérrez. Camiri: CIPCA, 2009.

 Respuesta a las mentiras de la oposición con sustento jurídico. Spot. 2’3’’. Marcelo Alberto, Marcelo Arandia y Santiago 
Puerta. Charagua: CIPCA, 2009.

 “Sí” a la Autonomía Indígena en Charagua: Beneficios y retos de constituirse en Autonomías Indígenas. 10 diapositivas. 
Marcelo Arandia, Santiago Puerta y Magaly Gutiérrez. Charagua: CIPCA, 2009.

Publicaciones Periódicas

CIPCA
 Boletín semanal de precios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toshiro Suzuki. Camiri: CIPCA, 2009.
CIPCA-APG
 Ñee Jeroata. Boletín informativo de la Asamblea del Pueblo Guaraní. VII, 7.  Camiri: CIPCA; APG, 2009.
Equipo CIPCA Charagua
 Ñande ñee. Desarrollo desde adentro. Boletín informativo, 3. Charagua: CIPCA, 2009.

Programas de Radio y Televisión

Equipo CIPCA Cordillera

 Programas radiales emitidos en el Programa Dialogo intercultural en seis emisoras de la región: Parapeti, Ñandetú, Voz del 
Sur, El chaco, Milenium, Kareimba. 

 “Nueva Constitución Política del Estado y su aplicación”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
 “Yembiguasu”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
 “Acceso y poder local”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
 “Yuntas”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
 “Control social”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
  “Chorritos Bajo y Ankasoro”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
  “Innovaciones desgranadora y molinos a cargo de mujeres”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
  “Autonomías”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
  “Charagua - Toro Toro”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
  “Inversión Pública”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
  “Autonomía e Interculturalidad”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
  “Apicultura”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
  “Producción bajo riego”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.
  “Iniciativas productivas”. Programa Dialogo intercultural. Camiri, 2009.

CIPCA Cordillera; Red de Participación Ciudadana y Control Social 

 Programas radiales emitidos en el Programa Dialogo intercultural en seis emisoras de la región: Parapeti, Ñandetú, Voz del 
Sur, El chaco, Milenium, Kareimba. 

  “Participación ciudadana en la coyuntura actual”. Programa de la Red por la democracia. Camiri, 2009.
 “Seguridad ciudadana”. Programa de la Red por la democracia. Camiri, 2009.
 “Estado pluricultural, plurinacional o multicultural”. Programa de la Red por la democracia. Camiri, 2009.
  “Educación intercultural bilingüe”. Programa de la Red por la democracia. Camiri, 2009.
  “Limite territorial municipal”. Programa de la Red por la democracia. Camiri, 2009.
  “Ampliación del radio urbano de Camiri”. Programa de la Red por la democracia. Camiri, 2009.

Documentos Electrónicos

Arandia, Marcelo
 “Descentralización y/o autonomías regionales”. En: www.bolpress.com (29/08/09).
 “Las Autonomías, una estrategia de transformación socioeconómica para el país”. En: www.alainet.org (2/03/09).
 “Más de dos tercios del Chaco pertenecen a privados”. En: Opinión, www.opinion.org.bo (10/03/09).
 Puerta, Santiago; Arandia, Marcelo
 “Charagua, líder en las reivindicaciones del pueblo guaraní, avanza a la Autonomía Indígena”. En: Revista Mundos Rurales,  

www.cipca.org.bo (12/009). 
Ureña, Roberto
 “Cinco mil hectáreas siguen siendo demasiadas”. Semanario Pulso, www.pulsobolivia.com  (07/02/09).



Regional La Paz

Baño antiparasitario de ovinos. 
Comunidad Lacoyu San Francisco.

Foto: Angélica López



1. Posesión de las nuevas autoridades originarias, Comunidad Andamarca.
 Foto: CIPCA La Paz
2. Produccion de hortalizas Comunidad Maquilaya.
 Foto: Jaqueline Choque  
3. Prefecto de La Paz, Alcalde de Viacha y Productores de leche. Prefectura de La Paz. 
 Foto: Evelyn Orellana
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Valoración

El departamento de La Paz, con una participa-
ción electoral masiva, aprobó la nueva Constitución 
Política de Estado con el 78% de votos, frente al 
61% a nivel nacional. El 80% votó por la reelección 
de Evo Morales en diciembre y el 78% le dijo “Sí” a 
la autonomía departamental. 

Las organizaciones campesinas, en sus diferentes 
niveles, han respondido a la dinámica política del 
país, a los procesos electorales, y han elegido sus 
candidatos para las elecciones generales y munici-
pales, aunque no todos los candidatos elegidos por 
las organizaciones han sido incluidos en las listas del 
MAS, lo que ha generado tensión con las organiza-
ciones campesinas. Y es que, las lógicas del partido 
y las de la organización son distintas; al MAS le in-
teresaba ampliar su base en centros urbanos y clase 
media para alcanzar los dos tercios de votos; y a las 
organizaciones, consolidar y ampliar su participa-
ción en los espacios de poder.

Pese a ello, las federaciones departamentales Tu-
pac Katari y Bartolina Sisa continuaron apoyando al 
gobierno nacional, y en alianza con otros sectores, 
elaboraron el proyecto de Estatuto Autonómico De-
partamental, asumiendo liderazgo del presídium del 
Consejo Autonómico. Participaron, asimismo, en la 
elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Agro-
pecuario del Departamento; un diagnóstico sobre el 
uso de tractores donados, y en la incorporación de de-
mandas de mujeres en los POA municipales. También 

en la elaboración de propuestas de leyes a favor de las 
mujeres, tales como Crédito Productivo Familiar y Co-
munitario, Equidad en la conformación de la Asam-
blea Legislativa Plurinacional, Prefecturas, Municipios 
y el Órgano Judicial. Lamentablemente, la Federación 
de Mujeres Bartolina Sisa ha sufrido crisis y divisiones 
internas con efectos locales y provinciales.

En lo productivo, las lluvias irregulares, graniza-
das y sequías de este año han obligado a las familias 
campesinas a sembrar tardíamente con riesgo de pér-
dida de sus cultivos, y riesgos también para el gana-
do. Las organizaciones productivas departamentales 
y nacionales (FEDELPAZ, ADEPCA y ANAPCA) 
han tenido un buen desempeño, han elaborado el 
Programa de Desarrollo del Sector Lechero; la Polí-
tica Departamental de Camélidos; han fortalecido la 
Mesa Técnica Nacional de Camélidos, empero, aún 
es necesario mejorar el relacionamiento con las orga-
nizaciones sociales. 

En el nivel local, el Suyu Ingavi de Markas, Ay-
llus y Comunidades Originarias, SIMACO, ha cam-
biado autoridades según sus estatutos y la nueva 
directiva ha dado continuidad a todas las acciones 
iniciadas en la anterior gestión, hecho que fortalece 
su institucionalidad. Resalta el Primer Foro de Líde-
res Jóvenes, organizado por SIMACO con apoyo de 
algunas instituciones, experiencia difundida a nivel 
hemisférico. En la gestión de los gobiernos munici-
pales se ha mantenido la gobernabilidad en los tres 
municipios de cobertura y se han incrementado las 
inversiones productivas.

Resultados

Resultados logrados

Capacidad de alianzas y propuestas de las organizaciones campesinas
Las organizaciones campesinas del nivel municipal, provincial y departamental ampliaron sus alianzas en-

tre ellas y con otras organizaciones e instituciones públicas y privadas, participando en espacios y actividades 
de promoción económica; elaborando propuestas de políticas productivas municipales y departamentales;  y 
participando en la elaboración del proyecto de estatutos autonómicos y en procesos electorales.
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La propuesta económica fortalece la seguridad alimentaria y genera excedentes 
La implementación de la Propuesta Económica Productiva ha logrado sentar bases para mejorar la pro-

ducción agropecuaria, alcanzando una superficie de 711 hectáreas con manejo sostenible, priorizando la pro-
ducción diversificada que asegure la alimentación de las familias e identificando productos estratégicos como 
la leche, la arveja y la cebolla, también dirigidos al mercado. La propuesta implica acciones de adaptación 
frente a los cambios climáticos, tales como la gestión e implementación de políticas municipales de sanidad 
animal y vegetal para disminuir la incidencia de enfermedades y plagas en la producción agropecuaria.

Incremento de la inversión pública para el desarrollo económico local y regional
Al tercer año de su implementación, las propuestas de desarrollo económico local han sido apropiadas por 

todos los actores del municipio, incluyendo mayor presupuesto en los POA para proyectos productivos y un 
mejor funcionamiento de espacios municipales donde interactúan actores públicos y privados. A nivel regio-
nal, SIMACO ha logrado conformar una red de apoyo institucional para implementar su Plan de Desarrollo 
Económico Productivo de la provincia Ingavi y para la elaboración de macro proyectos con participación 
activa de las autoridades originarias, especialmente para el desarrollo de la ganadería lechera y camélida.

Se implementa el uso energias alternativas con familias productoras de leche
En el municipio de Viacha a nivel experimental se ha iniciado el uso de energías alternativas a traves de 

la construcción de biodigestores y mejoramiento de la infraestructura de produccion lechera, que permite 
eficientar el manejo estiércoles a través de la producción de biogas y biol, y consecuentemente mejorar la 
producción de leche y la fertilidad de los suelos. 

Implementación de políticas públicas elaboradas participativamente
La movilización de autoridades originarias, promotores, técnicos de gobiernos municipales y CIPCA para 

implementar políticas municipales de sanidad animal gestionadas por SIMACO en todos los municipios de 
la provincia Ingavi, coadyuva a su implementación con recursos públicos municipales y aporte de las familias 
campesinas. A dos años de su implementación y según datos de los análisis coproparasitológicos realizados 
ex ante y ex post de las campañas, se ha disminuido la incidencia de parásitos internos y externos en 89%,  
ampliando la cobertura de comunidades, familias y número de cabezas de ganado.

Las organizaciones económicas son interlocutores válidos 
Las organizaciones económicas departamentales y nacionales son tomadas en cuenta como interlocutores 

válidos en la formulación de propuestas: ADEPCA participa en la elaboración de una Política Departamen-
tal de Camélidos; ANAPCA socializó con productores de los seis departamentos la Política Nacional para el 
Desarrollo con Identidad del Sector Camélido; FEDELPAZ contribuye a la elaboración del Programa Inte-
gral de Desarrollo del Sector Lechero, y la CIOEC LP ha organizado el II  Foro Departamental  “Las OECA 
como uno de los pilares de la economía social comunitaria”.

Resultados deficientes

Baja participación y reconocimiento de la mujer en ámbitos públicos
Pese a los avances en la legislación nacional a favor de las mujeres, como el Plan Nacional para la Igualdad 

de Oportunidades, a nivel local, la participación de las mujeres en el ámbito político y en las decisiones en 
los aspectos económico y productivo sigue siendo baja debido a factores estructurales y culturales como la 
sobrecarga de trabajo, jefatura del hogar por la migración temporal masculina, etc. La presencia de mujeres 
en espacios públicos aun no se visibiliza en términos de propuestas y aportes.  
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Principales conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. Pese al avance en la elaboración de los estatutos comunales y su utilidad para normar la vida 
orgánica, es visible que su aplicación es aún parcial debido a la debilidad organica que experi-
mentan los distintos niveles de la organizacion campesina.  

2. La organización departamental de mujeres está pasando por una crisis y división interna que 
está afectando a las organizaciones de nivel provincial y comunal.

3. Se evidencia la fragilidad y debilitamiento organizativo de las OECA del nivel local, y pese a que 
el equipo de CIPCA ha analizado la situación, aún no se han concretado acciones o medidas 
para superar esta situación.

4. Las organizaciones económicas dedicadas a la producción lechera han establecido acuerdos y 
convenios con empresas y/o intermediarios para la venta de leche, debido a que les resulta más 
ventajoso que elaborar queso y otros derivados de la leche. De acuerdo al  análisis institucional, 
esto podría afectar negativamente a la sostenibilidad organizativa de estas organizaciones.

5. Muchas familias campesinas del área de cobertura ya manejan, por sí solas, varios componentes 
de la Propuesta Económica Productiva; esto es, sin la participación de CIPCA, pero existen 
aspectos que aún requieren aún del acompañamiento institucional.

6. Es acertada la profundización y ampliación del trabajo con organizaciones productivas depar-
tamentales y nacionales, llegando a formular propuestas de políticas públicas y programas de 
mayor alcance, lo que a la vez plantea nuevos desafíos para la regional.

7. Es valorable que los gobiernos municipales y las organizaciones campesinas locales y provincia-
les hayan asumido como suyos algunos componentes de la propuesta económica, tales como 
la sanidad animal y vegetal, lo que además ha favorecido en la aprobación de políticas públicas 
específicas, formuladas e implementadas con su activa participación.

8. CIPCA ha dado respuesta oportuna a la demanda de las organizaciones campesinas departa-
mentales para apoyarlas y acompañarlas en la elaboración de propuestas para el Estatuto Auto-
nómico del Departamento de La Paz. 

9. Es valorable el trabajo articulado de la regional con las organizaciones campesinas y otros acto-
res municipales y departamentales en la formulación de propuestas de políticas públicas y leyes 
relacionados con aspectos económico productivos 

10. Las propuestas económicas y políticas públicas nacionales o departamentales en el ámbito eco-
nómico, pueden ser implementadas adecuadamente en espacios locales, aspecto que es una 
oportunidad importante para que el equipo trabaje la temática en la escala local. 

11. La perspectiva de género e interculturalidad es abordada y analizada de manera insuficiente por 
el equipo en su trabajo cotidiano en las comunidades campesinas, lo que dificulta encarar pro-
cesos orientados a cambios.

Recomendaciones

1. Fortalecer y repensar las estrategias y metodologías de trabajo para garantizar una mayor parti-
cipación de las mujeres en diferentes espacios, eventos o actividades que trasciendan el ambito 
privado y local.

2. En la perspectiva de una mejor adecuación de la propuesta económica a los cambios climáticos, 
retomar acciones y propuestas desarrolladas en el pasado: invernaderos, gestión del agua, entre 
otros, e incursionar con mayor fuerza en innovaciones tecnológicas que incluyan saberes y cono-
cimientos locales. 
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3. Analizar ampliamente, y en cada caso, las ventajas y desventajas que se presentarían en la prác-
tica si la población optara por autonomía municipal o por las autonomías indígenas, en un 
contexto en que la mayoría de la población es campesina indígena aymara, y que en todos los 
casos tienen una presencia visible en los gobiernos municipales. 

4. Las propuestas de políticas públicas ya desarrolladas en el nivel local o regional requieren un es-
fuerzo de articulación nacional para lo que se debe coordinar entre el equipo regional y la UAP, 
aprovechando mejor la comunicación.

5. Priorizar la difusión de la propuesta de Estatuto Autonómico Departamental, especialmente 
con actores campesinos indígenas de diferentes niveles.

6. Contribuir con espacios de información y análisis a los municipios de cobertura institucional 
que pretendan implementar las autonomías indígena originario campesinas.

7. Analizar profundamente y de manera integral las causas de la crisis de las organizaciones de 
mujeres a fin de contribuir a su unificación.

8. Reflexionar con las OECA locales sobre su actual debilitamiento y acompañarlas a superar dicha 
situación, tomando en cuenta los cambios, dinámicas nuevas y oportunidades en los espacios 
locales.

9. Analizar en qué medida la Propuesta Económica Productiva que viene implementando la regio-
nal es una respuesta adecuada a los efectos del cambio climático y la escasez del agua, más aún 
considerando que el altiplano será una de las regiones más afectadas.

10. Realizar mayores esfuerzos en el equipo regional para incorporar la perspectiva de género e in-
terculturalidad en la formulación de propuestas de políticas públicas como en otros ámbitos del 
trabajo con las organizaciones campesinas indígenas. 

11. Fortalecer las acciones comunicacionales y orientarlas hacia la incidencia política.
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Crónicas

Las autoridades originarias de la comunidad 
originaria Mollojahua de la subcentral Irpa Gran-
de, Marka Viacha, provincia Ingavi, iniciaron la 
elaboración del estatuto orgánico a iniciativa de 
los mallkus originarios, el 28 de marzo de 2009. 
Para ello convocaron a un congreso orgánico para 
la aprobación del estatuto, previamente se lleva-
ron a cabo una serie de talleres para la elabora-
ción de este documento. Al inicio del congreso se 
presentaron algunos conflictos entre residentes y 
originarios sobre temas relacionados con sancio-
nes: falta leve, falta grave y falta muy grave. Los 
mallkus despejaron todas las dudas, observaciones 
y preguntas de las bases.

Aparentemente, la elaboración y aprobación 
del estatuto orgánico de una comunidad es un 
proceso sin conflictos y es fácil alcanzar consen-
sos; pero no es así, implica una amplia reflexión 
sobre el grado de organización, principios ayma-
ras, la creación de nuevos cargos en la directiva de 
los mallkus, el acceso a la tierra, administración 
de los recursos naturales, roles y funciones de la 
directiva, derechos y deberes de los comunarios y 
la aplicación de las faltas y sanciones, entre otros. 
Estos son los temas que más se debaten en un 
congreso orgánico y con mucha preparación de 
algunos comunarios que parten de principios ay-
maras y otros incluidos en la nueva Constitución 
Política del Estado.

A partir de la aprobación del Estatuto Or-
gánico, con participación de 75 comunarios(as) 
registrados(as) en las listas para pasar cargos co-
munales, en Mollojahua se inició una nueva for-
ma de organización en base a una norma comunal 
que articula las normas nacionales ya establecidas 
en la Constitución y los usos y costumbres, que 
varía entre las comunidades (sayas) y subcentrales 

(ayllus); sin embargo, cabe destacar que los comu-
narios resaltaron el trabajo de los dirigentes que 
impulsaron, convocaron, manejaron y consolida-
ron la aprobación de un estatuto orgánico de la 
comunidad, prácticamente sin apoyo técnico, a 
diferencia de otras comunidades.

Algo que me llamó la atención es que conclui-
do el congreso, la comunidad decidió abrir dos 
ambientes, que antes eran utilizados como depó-
sitos, para utilizarlos como dos oficinas, una desti-
nada para el Jilir Mallku, para atender las deman-
das y requerimientos de los comunarios, y el otro 
ambiente destinado para una pequeña biblioteca 
y sala de descanso, donde se tuviera periódicos y 
textos con temas coyunturales de contenido polí-
tico, social y cultural. 

Finalmente, el Estatuto Orgánico aprobado 
fue firmado por todos los comunarios y mallkus 
originarios, dirigentes de la subcentral Irpa Gran-
de. Las bases dieron como tarea a la Directiva y a 
la Comisión de Estatuto Orgánico que el docu-
mento aprobado sea firmado también por otras 
autoridades de niveles superiores de la organiza-
ción. Así lo hicieron, la resolución de aprobación 
la firmaron las autoridades originarias del Suyu 
Ingavi de Ayllus y Comunidades Originarias, SI-
MACO, y posteriormente Isaac Ávalos, en repre-
sentación de la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB. 
Asimismo, todos los comunarios dieron un apor-
te económico para publicar el documento a todo 
color, con fotos y datos de la comunidad.  Mo-
llojahua muestra la importancia de la elaboración 
del estatuto orgánico, que implica un alto grado 
de organización, desprendimiento y coordinación 
de parte de las autoridades originarias y las bases 
de la comunidad.

A propósito de los estatutos orgánicos
Favio Mayta
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Todos los martes y jueves, los niños y niñas del 
4º y 5º curso de primaria de la escuela de la co-
munidad de Canaviri, municipio de Viacha, están 
más puntuales que otros días, porque les toca las 
clases de computación e internet. Se enojan si el 
profesor se retrasa unos minutos, por eso el pro-
fesor Julio Canaviri tiene que abrir puntualmente 
las puertas de la sala de computación.

Al respecto el profesor comenta: “Desde que 
contamos con las computadoras y el internet, los 
niños y las niñas tienen más ganas de venir a la es-
cuela y son más curiosos para buscar información 
y temas de investigación para sus trabajos de aula, 
pero también en buscar juegos. Todo tiene su 
tiempo, a mí me ha costado aprender esta tecno-
logía, he tenido que pasar clases de computación 
e internet para que mis alumnos no terminen en-
señándome a mí. Ahora estamos pensando, con la 
comunidad y las autoridades, adquirir más com-
putadoras con la plata del POA de la Alcaldía. Tal 
vez podamos archivar los cuadernos y la pizarra” 
termina sonriendo.

En la actualidad, 49 unidades educativas del 
distrito III del municipio de Viacha cuentan con 
conectividad a internet, y lo manejan más de 300 
profesores y 3.700 estudiantes de los niveles pri-
mario y secundario. El objetivo es lograr que el 
100% de las unidades educativas rurales de Via-
cha cuenten con este medio y llegar a ser el primer 

municipio con 0% de analfabetismo informático 
de profesores y estudiantes. Para lograr este ob-
jetivo se debe contar con el respaldo y participa-
ción de todos los profesores, como Julio Canaviri, 
quien ha innovado sus clases y saca provecho a la 
tecnología.

El proyecto es también apoyado por el Go-
bierno Municipal de Viacha, con soporte técnico 
y el 50% de los recursos económicos previstos que 
se incluyen en el POA municipal. Durante las tres 
fases que dure la implementación de los telecen-
tros en las unidades educativas, el Ministerio de 
Educación contribuirá con la capacitación de los 
profesores en informática básica, para luego ingre-
sar a la informática de aula, diversificando así los 
medios didácticos que utiliza el plantel docente.

Asimismo, los padres de familia y los comu-
narios se familiarizan con esta tecnología, sus hi-
jos son los profesores que impulsan a sus padres 
a no tener miedo de tocar el teclado y el ratón y 
les cuentan de los beneficios que tiene el internet: 
obtener información de los periódicos, informa-
ción sobre insumos para su producción, o chatear 
con sus primos que están en España. La llegada 
del internet a las comunidades es valorada posi-
tivamente por padres de familia, profesores y es-
tudiantes, que también se esfuerzan por acceder a 
esta tecnología, como ya lo hacen con los celulares 
para sus actividades cotidianas.

Computadoras e internet en las aulas
Javier Uriarte



Regional La Paz

6�

Algunas familias de las comunidades Turrini 
Alta, Turrini Baja y Sallcapampa del municipio 
Ancoraimes, cultivan tarwi (Lupinus mutabilis 
Sweet) desde hace mucho tiempo debido al cli-
ma favorable de la zona y su proximidad al lago 
Titicaca. El cultivo del tarwi es uno de los rubros 
productivos estratégicos por su alto contenido 
proteínico, más que el del haba o de la arveja, que 
también se producen en la zona. Las familias que 
cultivan el tarwi son valiosas, su producto vale oro 
por el valor nutritivo, aunque mayormente cul-
tivaban para generar ingresos adicionales ya que 
se desconocía a cabalidad sus cualidades y la di-
versidad de formas de consumirlo; su amargor no 
lo hacía comparable con el sabor de las habas o 
arvejas de consumo más fácil a nivel local. 

En los talleres de capacitación informamos 
que el tarwi es una leguminosa de oro porque 
tiene 51% de proteína y 20% de grasa o aceite 
natural, que contiene fibra, calcio, fósforo, mag-
nesio, hierro, zinc y otros minerales; asimismo se 
enfatizó que el tarwi tiene la capacidad de mejorar 
los suelos y sirve como medicina para tratar varias 
enfermedades. Bastantes son las familias que usan 
el rastrojo de tarwi como leña, forraje para gana-
do, y el agua amarga del tarwi como repelente 
para tratar plagas de cultivos o controlar parásitos 
externos de los animales.

Don Nicasio Condori, de la comunidad de 
Turrini Alta, quien no asistió a los eventos de ca-
pacitación, nos comentaban que vendían de 4 a 
10 quintales de tarwi cuando la cosecha es buena, 
y que costaba 20 a 40 bolivianos la arroba. El año 
2008 no ha sido buen año porque no ha llovi-
do bien y el precio ha llegado hasta 90 bolivia-
nos la arroba. Asimismo, comentó que le ha ido 
muy bien y con el dinero que recibía compraba 
azúcar, fideo, refrescos de color entre otros pro-
ductos. Analizamos con él el valor nutritivo de las 
compras que hizo y concluimos fácilmente que lo 
comprado por Nicasio no tiene comparación con 
lo vendido.

En uno de los talleres de capacitación sobre 
transformación del tarwi, se enseñó el desamar-
gado del tarwi, la preparación de sopa, leche, re-
fresco, ensalada y tortillas de tarwi. Al concluir el 
taller uno de los participantes, Narciso Huallpa, 
de la comunidad de Turrini Alta dijo: “voy a ir a 
la Feria Anual de Santa Lucia el 13 diciembre para 
hacer demostraciones de cómo preparar la leche 
de tarwi y así mi familia tendrá leche disponible 
todo el año y enseñaré a mi esposa a preparar las 
tortillas de tarwi”. Como don Narciso, todavía son 
pocas las familias que muestran entusiasmo por 
aprovechar las bondades todavía ocultas del tarwi, 
pero esto puede ir cambiando poco a poco.

Las bondades todavía ocultas del tarwi
María Mendoza 
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En junio, la dirigencia de la Asociación Na-
cional de Productores en Camélidos Qullasuyu 
Bolivia, ANAPCA-QB, llevó a cabo su reunión 
nacional para tratar el tema de socialización de 
la Política Nacional de Camélidos, aprobada en 
diciembre de la gestión 2008, después de trámi-
tes y gestiones en el entonces Ministerio de De-
sarrollo Rural y Medio Ambiente MDRAyMA. 
La reunión se extendió más de lo previsto. Se 
pusieron de acuerdo para realizar un recorrido 
por los departamentos productores de camélidos 
encabezado por los dirigentes departamentales de 
la Asociación Departamental de Productores en 
Camélidos, ADEPCA. 

Cuando tocó visitar la regional Chuquisaca, 
acompañé a la delegación, de La Paz a Potosí y 
luego al municipio de San Lucas, en un viaje de 
12 horas. Los asociados esperaban afanosos reci-
bir una representación del Gobierno Nacional, 
pero éramos nosotros. La asamblea departamen-
tal se inició con un número musical con el que 
los productores expresaron sus sentimientos de 
afecto a las autoridades. También expresaban el 
afecto a sus animales porque la canción estaba 
dedicada a las llamas, fieles compañeras del ha-
bitante del altiplano.

En la asamblea participaron más de cien 
personas entre hombres y mujeres. Cuando 
presentamos la Política para el Desarrollo con 
Identidad del Sector Camélido, el interés que 
mostraban era encomiable porque ellos recién 
estaban avanzando hacia el repoblamiento de 
camélidos en el sur del altiplano. También pre-
sentamos la propuesta de Ley Ampliatoria de 
Praderas Nativas para el altiplano boliviano y el 
apoyo al fortalecimiento del ANAPCA a través 
de la Mesa Técnica Nacional de Camélidos. 

Pese al interés demostrado por los producto-
res, de un tiempo a esta parte se habla de la bon-
dad de los camélidos: carne, fibra y derivados, 
aunque en los hechos se da poco interés desde las 
instancias de gobierno correspondientes, al ex-
tremo que muy pocas personas, a nombre de los 
productores, se benefician con programas y recur-
sos, y muchos productores siguen viviendo en las 
mismas condiciones y sin apoyo. Este es un aspec-
to que requiere cambios. Visitantes y comunarios 
reflexionamos que no sólo se trata de tener una 
política a favor de ellos, en el papel, sino que éste 
se debe plasmar en acciones concretas, a través de 
programas, proyectos y recursos para implemen-
tarse en las comunidades. 

También se reflexionó acerca de la debili-
dad institucional de ANAPCA, pese al apoyo 
de Mesa Técnica Nacional de Camélidos con 
participación de muchas instituciones públicas 
y privadas. Uno de los productores, en concor-
dancia con los cambios que se deben dar en el 
país dijo: “Esta vez nosotros debemos elegir el 
camino, debemos plantear nuestro futuro ha-
ciendo una política departamental de camélidos 
propia que sea adecue a nuestra realidad”. Tam-
bién se refirió la importancia de la recuperación 
de praderas nativas, base de la alimentación de 
los camélidos.

Al final del año, pese al esfuerzo realizado en 
las visitas a las regiones, queda una enorme frus-
tración, las autoridades responsables de la imple-
mentación de la Política Nacional de Camélidos 
lamentablemente la dejaron paralizada, aunque 
ello dio mayor fuerza a los productores  para exi-
gir su cumplimiento y elaborar políticas departa-
mentales sobre el rubro.

Avances y retrocesos en las políticas sobre camélidos
Valentín Pérez 
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El trabajo de la institución implica muchas ac-
tividades y requiere muchos viajes, y a veces uno 
duda si el viaje será con o sin retorno. Fue un 11 
de noviembre que realizamos el —Primer En-
cuentro Binacional de Experiencias Exitosas para 
Atenuar los Efectos del Cambio Climático en la 
Economía y Seguridad Alimentaria de los Indí-
genas y Campesinos de la Región Andina de Perú 
y Bolivia— organizado por el Secretariado Rural. 
Representando a CIPCA La Paz participamos cin-
co personas, el evento duraría 17 días. Entre los 
participantes se encontraban autoridades, líderes 
indígenas y técnicos(as) de diferentes regiones de 
Perú y Bolivia.

Después de muchísimas horas de viaje, al fin 
llegamos a Cusco. Martín, un productor, casi no 
logró pasar la frontera porque pensaron que esta-
ba traficando con gente, y don Julián, un produc-
tor de Ancoraimes, nos alcanzó en Cusco, donde 
durante seis días visitamos experiencias interesan-
tes como un vivero forestal en el municipio de 
Anta que contaba con dos millones de plantines, 
entre especies nativas e injertos de frutales. En las 
comunidades, hay mucha sensibilización sobre 
la tala indiscriminada de árboles y cómo hacer el 
manejo de suelos a través de la forestación. En el 
municipio de Compone, el Gobierno Municipal 
apoya emprendimientos familiares de transfor-
mación de leche en queso, yogurt y otros. Don 
Hilario nos mostraba orgulloso las medallas obte-
nidas en diferentes ferias. En el vivero forestal del 
Proyecto Calpanchis don Emeterio nos dijo: “hay 
que hacer campaña forestal, donde cada familia 
hace su plantación y valora su tierra”. En la plan-
ta de residuos sólidos visitada, la basura deja de 
ser basura, y se aprovecha con uso adecuado, hay  
conciencia del reciclado de sólidos en las familias 
y los barrios son ecológicos. Antes de partir de 
Anta, el Concejo Municipal y el Alcalde, a través 
de una resolución municipal, nos nombró a cada 

uno de los participantes huéspedes ilustres yéndo-
nos todos muy contentos de Anta. 

En el Municipio de Chumbibilcas, en una tra-
vesía de más de 9 horas por un camino que no 
era muy seguro, los pasajeros decían: “este chofer 
corre como diablo...ojala de una vez lleguemos al 
lugar”. En la tierra del Korilazo nos recibió el Re-
gidor, es un lugar donde se practica el autogobier-
no ayllu, y tambien el catanaku, baile de navidad 
donde se agarran a trompadas para arreglar sus 
diferencias y al final terminar como hermanos.

En Chacaraza y Huañaccahua el recibimiento 
fue muy fraterno, allí se busca que la familia sea 
ante todo saludable, empezando con la casa para 
mejorar la calidad de vida y con pequeños recur-
sos. También visitamos Piquillactay que en la an-
tigüedad suplió las necesidades de abastecimiento 
de la ciudad del Cusco y sirvió de asiento a sus 
ayllus. Pisac, es el Valle Sagrado de los incas, un 
lugar ideal para los cultivos y a pesar de alcanzar 
temperaturas altas, el valle está libre de mosquitos. 
En Sacsayhuamán, el gran tamaño de las piedras 
utilizadas en su construcción y el paisaje circun-
dante resultan impactantes. En Ollantaytambo, 
los conjuntos habitacionales, templos, andenes, 
colcas (depósitos) y diversos recintos, todos son 
de piedra. 

Después de ver tantas e interesantes experien-
cias y al pisar suelo boliviano, visitamos otras 
experiencias también interesantes en Comanche, 
Viacha y Sorata que no alcanzaría a mencionar. 
En este viaje aprendimos mucho, conocimos 
muchos amigos(as), como si los conociéramos de 
toda la vida, compartimos risas, alegría, vivencias 
y de todo, hasta la nostalgia y preocupación de 
no ver a los familiares. De los 36 participantes 
en este viaje, desgraciadamente pocos tuvimos la 
suerte de retornar a nuestros hogares debido a un 
accidente automovilístico en una de las ultimas 
visitas programadas.  

Un viaje casi sin retorno
Angélica López
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Documentos de Trabajo

Asociación Departamental de Productores en Camélidos de La Paz 
 Política Departamental del Sector Camélidos para el Departamento de La Paz. Valentín Pérez. La Paz: CIPCA, 2009.  

49p.
CIPCA
 Diagnóstico de mujeres que ejercen cargos en las comunidades de la marka Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009.  

5p.
 Diagnóstico de participación de la mujer en cargos de organización originaria del municipio de Guaqui. Pascuala Parra. La 

Paz: CIPCA, 2009.  20p.
 Diagnóstico del cultivo de la papa en el municipio de Ancoraimes. Jaqueline Choque. La Paz: CIPCA, 2009.  15p.
 Incidencia política productiva. Valentín Pérez y María Mendoza. La Paz: CIPCA, 2009.  11p.
 Mejoramiento del ganado bovino mediante la inseminación artificial: Municipio de Viacha. Antonio Copa. La Paz: CIPCA, 

2009.  22p.
Municipio de Ancoraimes
 Política de Desarrollo Económico Local del Municipio Ancoraimes. Juana Quispe y Yjaira Barriga. La Paz: CIPCA, 2009. 

31p.
 Política Municipal de Género del Municipio de Ancoraimes 2010-2014. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2009. 31p.
 Política Municipal de Sanidad Vegetal Municipio de Ancoraimes. Jaqueline Choque y Susana Mejillones. La Paz: CIPCA, 

2009.  40p.
Municipio de Guaqui
 Política Municipal de Sanidad Vegetal del Municipio de Guaqui 2009–2013. Yajaira Barriga y Angélica López. La Paz: 

CIPCA, 2009.  46p.
Municipio de Tiwanaku
 Política Municipal de Sanidad Vegetal del Municipio de Tiwanaku 2009–2013. Yajaira Barriga. La Paz: CIPCA, 2009.  

45p.

Planes, Memorias, informes

Asociación de Promotores Técnicos Agropecuarios de Viacha, APTA-V
 Estatuto Orgánico Asociación de Promotores Técnicos Agropecuarios de Viacha, APTA-V, municipio de Viacha. Favio 

Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 21p.
Central Cantonal de Guaqui
 Informe de Central Cantonal de Guaqui 2008 -2009. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 45p.
 Plan de gestión de Central Cantonal. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 18p.
CIPCA
 I módulo del cultivo de tarwi en manejo y conservación de suelos, abonos y caldos orgánicos, municipio de Ancoraimes: 

Informe. María Mendoza. La Paz: CIPCA, 2009. 5p.
 II Congreso Boliviano de Agricultura Sostenible. Informe. Jaqueline Choque. La Paz: CIPCA, 2009. 10p.
 II Foro Departamental “Las OECA como pilar de la economía comunitaria”: Memoria. Yajaira Barriga y Oscar Chambi. La 

Paz: CIPCA, 2009. 62p.
 II módulo del cultivo de tarwi en manejo de plagas y enfermedades,  municipio de Ancoraimes. María Mendoza. La Paz: 

CIPCA, 2009. 6p.
 III Expo Feria Productiva y Multiactiva  del Cantón de Chejepampa del Municipio de Ancoraimes: Informe. Juana Quispe. 

La Paz: CIPCA, 2009. 19p.
 Implementación  de la producción de tarwi en comunidades del municipio de Ancoraimes. : Sistematización. Juana Quispe. 

La Paz: CIPCA, 2009. 11p.
 Implementación de la Política Municipal de Sanidad Animal 2008–2012: Campaña de desparasitación interna, 2009: 

Informe. Angélica López. La Paz: CIPCA, 2009. 19p.
 Implementación de la producción de arveja verde en comunidades potenciales del cantón de Chejepampa, municipio de 

Ancoraimes: Sistematización. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2009. 17p.
 Intercambio de experiencia de Guaqui a Tiraque: Memoria. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 10p.
 Intercambio de experiencia de Guaqui a Totora y Tiraque: Memoria. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 13p.
 Intercambio de experiencia de Guaqui a Viacha: Memoria. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 7p.
 Intercambio de experiencias a municipios de Caracollo y Paria por productores del municipio de Guaqui: Memoria.  Angé-

lica López. La Paz: CIPCA, 2009. 14p.
 Intercambio de experiencias de Ancoraimes a Proyecto Kurmi Lahuachaca, provincia Aroma. María Mendoza. La Paz: 

CIPCA, 2009. 13p.
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 Intercambio de experiencias de productores del municipio de Ancoraimes con productores del municipio de Palca: Produc-
ción de arveja verde: Informe. Jaqueline Choque. La Paz: CIPCA, 2009. 10p.

 Intercambio de experiencias del municipio  de Ancoraimes con el municipio de Calamarca y municipio de Caracollo del 
departamento de Oruro: Memoria. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2009. 22p.

 Intercambio de experiencias del municipio de Ancoraimes con el municipio de Entre Ríos del departamento de Tarija: 
Memoria. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2009. 35p.

 Intercambio de experiencias entre productores del municipio de Guaqui  y productores del municipio de Viacha: Memoria.  
Angélica López. La Paz: CIPCA, 2009. 19p.

 Intercambio de experiencias intercomunal en producción humus de lombriz y producción de papa: Maquilaya del munici-
pio de Ancoraimes: Informe. Jaqueline Choque. La Paz: CIPCA, 2009. 9p.

 IV Mesa Técnica Nacional de Camélido, 15 de abril de 2009: Memoria. Valentín Pérez. La Paz: CIPCA, 2009. 10p.
 Plan de formación de líderes del desarrollo de municipio de Guaqui. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 8p.
 Producción de arveja verde en comunidades potenciales del municipio de Ancoraimes: Sistematización. Jaqueline Choque. 

La Paz: CIPCA, 2009. 31p.
 Taller Interinstitucional de Socialización de las Políticas Públicas entre Municipio de Ancoraimes – CIPCA en Coroico: 

Memoria. Juana Quispe y María Mendoza. La Paz: CIPCA, 2009. 24p.
 V Feria Nacional de Camélidos, que se realizo en Tarija: Informe. Valentín Pérez. La Paz: CIPCA, 2009. 5p.
 XI Encuentro de la Plataforma Regional Altiplano: “El pronóstico del tiempo basado en bio-indicadores para una agricul-

tura sostenible”. Informe. Jaqueline Choque. La Paz: CIPCA, 2009. 10p.
Consejo de Desarrollo Local Viacha
 Plan de Trabajo CODEL Viacha, municipio de Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 6p.
Comunidad Belén Pituta “A”
 Estatuto Orgánico de comunidad Belén Pituta “A”. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 33p.
Comunidad Belén Pituta “B”
 Reglamento Interno de comunidad Belén Pituta “B”. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 12p.
Comunidad Challajahuira
 Estatuto Orgánico comunidad Challajahuira, municipio Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 27p.
 Reglamento Interno comunidad Challajahuira, municipio Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 7p.
Comunidad Chusñupa
 Estatuto Orgánico comunidad Chusñupa,  municipio Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 27p.
 Reglamento Interno comunidad Chusñupa, municipio Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 10p.
Comunidad Hichuraya Grande y Zona Alta
 Estatuto Orgánico comunidad Hichuraya Grande y Zona Alta, municipio Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 

26p.
 Reglamento Interno comunidad Hichuraya Grande y Zona Alta, municipio Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 

14p.
Comunidad San Francisco
 Estatuto Orgánico de  comunidad San Francisco. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 34p.
 Reglamento Interno de  comunidad San Francisco. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 12p.
Comunidad San Vicente de Collagua
 Estatuto Orgánico comunidad San Vicente de Collagua, municipio Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 34p.
 Reglamento Interno comunidad San Vicente Collagua, municipio Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 14p.
Comunidad Wila Collo
 Estatuto Orgánico de comunidad Wila Collo. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 24p.
 Reglamento Interno  de Comunidad Wila Collo. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 7p.
Marka Viacha de Ayllus y Comunidades Originarias
 Plan de Trabajo Marka Viacha de Ayllus y Comunidades Originarias, municipio de Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 

2009. 10p.
Municipio de Viacha 
 Plan de trabajo Oficialía Mayor de Desarrollo Productivo de Viacha. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 13p.
Municipio de Guaqui. Comité de Vigilancia
 Informe de Comité de Vigilancia de Guaqui gestiones 2008  y 2009. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 33p.
Subcentral Batalla de Ingavi
 Estatuto Orgánico subcentral Batalla de Ingavi, municipio Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 34p.
 Reglamento Interno subcentral Batalla de Ingavi, municipio Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009. 8p.
Subcentral Villa Santiago de Chacoma 
 Estatuto Orgánico subcentral  Villa Santiago de Chacoma, marka Viacha, municipio de Viacha. Favio Mayta. La Paz: CIP-

CA, 2009. 21p.
 Reglamento Interno subcentral Villa Santiago de Chacoma, marka Viacha, municipio de Viacha. Favio Mayta. La Paz: 

CIPCA, 2009. 8p.
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Subcentral Zona “A”
 Informe  de subcentral Zona “A” 2008 -2009. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 33p.
 Plan de gestión de sub Central Zona “A”. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2009. 6p.
Suyu Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias, SIMACO
 Plan estratégico productivo de la provincia Ingavi: SIMACO. Valentín Pérez. La Paz: CIPCA, 2009. 38p.

Material escrito de capacitación

Flores, Willian
 La agroindustria de la leche y derivados lácteos. Manual (Serie transformación de productos agropecuarios, 3). La Paz: CIP-

CA, 2009. 62p.
Mendoza, María 
 Cultivo de tarwi. Manual. (Serie agricultura sostenible, 11). La Paz: CIPCA, 2009. 68p.     
Pérez, Valentín
 Praderas nativas manejo y recuperación. Manual. (Serie ganadería alto-andina,6). La Paz: CIPCA, 2009. 82p.
Material audiovisual de capacitación 
 Accesibilidad a la salud de los pueblos indígenas. Presentación en power point. Claudia Flores. La Paz: CIPCA, 2009.
 Agua segura. Presentación en power point. Claudia Flores. La Paz: CIPCA, 2009.
 Apoyo al sector camélido en la IV Mesa Técnica Nacional de Camélidos: Informe de avance. Presentación en power point. 

Valentín Pérez. La Paz: CIPCA, 2009.
 Cambios climáticos. Presentación en power point. Gonzalo Reynaga. La Paz: CIPCA, 2009.
 Derecho a la alimentación. Presentación en power point. Claudia Flores. La Paz: CIPCA, 2009.
 Derechos de las personas y justicia comunitaria. Presentación en power point. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009.
 Estatutos orgánicos. Presentación en power point. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009.
 Experiencia de Ancoraimes: Gobernabilidad y desarrollo económico local. Presentación en power point. Juana Quispe y Ya-

jaira Barriga. La Paz: CIPCA, 2009.
 Gestión de siete políticas municipales de sanidad vegetal, provincia Ingavi. Presentación en power point. Yajaira Barriga. La 

Paz: CIPCA, 2009.
 Gestión participativa del riego. Presentación en power point. Gonzalo Reynaga. La Paz: CIPCA, 2009.
 Implementación de la Política de Sanidad Animal en el municipio de Ancoraimes. Presentación en power point. Valentín 

Pérez. La Paz: CIPCA, 2009.
 Modelo de gestión municipal. Presentación en power point. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009.
 Nueva Constitución Política del Estado. Presentación en power point. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009.
 Oratoria y liderazgo. Presentación en power point. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2009.
 Política Municipal de Sanidad Vegetal del Gobierno Municipal de Tiwanaku 2009 – 2013. Presentación en power point. 

Yajaira Barriga. La Paz: CIPCA, 2009.

Programas de radio y televisión 

Equipo CIPCA
 “Feria wakisiñan”. Microprograma televisivo. Programa Palabra Rural. Canal 7. La Paz: CIPCA, 2009.
 “Socialización del Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario Departamento La Paz: Federación Tupaj Katari”.  Micropro-

grama televisivo. Programa Palabra Rural. Canal 7. La Paz: CIPCA, 2009.
 “Foro de las OECA”. Microprograma televisivo. Programa Palabra Rural. Canal 7. La Paz: CIPCA, 2009.
 “Cambios climáticos”.  Microprograma televisivo. Programa Palabra Rural. Canal 7. La Paz: CIPCA, 2009.
 “Feria del queso” Programa televisivo. Programa Bolivia agropecuaria. La Paz: CIPCA, 2009.
 “Feria Santa Lucía”. Microprograma televisivo. Programa Jicha Pacha. Canal 7. La Paz: CIPCA, 2009.
 “VI Congreso de SIMACO”. Programa televisivo. Programa Jiwasan Arupa. Canal 57. La Paz: CIPCA, 2009.
Choque, Jaqueline; Pérez,Valentín
 “Conservación de Suelos”. Microprograma radial. Radio San Gabriel  La Paz: CIPCA, 2009.
 “Abonos orgánicos”: parte I. Microprograma radial. Radio…… La Paz: CIPCA, 2009.
 “Parásitos internos: manqha laqúnaka”.  2’. Microprograma radial. Radio San Gabriel  La Paz: CIPCA, 2009.
Choque, Jaqueline
 “Abonos orgánicos: Producción de humus de lombriz”: parte II. Microprograma radial. Radio San Gabriel  La Paz: CIPCA, 

2009.
 “Conozcamos el gorgojo de los Andes”: parte I. Microprograma radial. Radio San Gabriel  La Paz: CIPCA, 2009.
Colque, Eva
 “Agricultura sostenible en Ancoraimes y Guaqui”. Microprograma radial. Radio San Gabriel  La Paz: CIPCA, 2009.
Copa, Antonio; Choque, Mercedes
 “Manejo del ganado de engorde”. Programa educativo audiovisual.  La Paz: CIPCA, 2009.
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Poda en parcela agroforestal.
Comunidad Lago Victoria. 

Foto: CIPCA Norte



1. Instalación de norias. Comunidad Barracon. 
 Foto: CIPCA Norte
2. Visita de productores a la planta procesadora de cacao en Riberalta.
 Foto: CIPCA Norte
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Valoración 

La masacre de Porvenir acaecida en el año 2008 
en Pando ha afectado decisivamente sobre el debilita-
miento de las organizaciones campesinas de la región. 
Hasta abril del 2009 la Federación Campesina Regio-
nal Madre de Dios de Pando, y Regional Vaca Díez 
del Beni, realizaron Congresos Extraordinarios eli-
giendo nuevos dirigentes para sus Comités Ejecutivos. 
El BOCINAB, que aglutina organizaciones de Pando 
y Beni, ha renovado su directiva y bajo la presidencia 
de la Federación Departamental de Mujeres Campesi-
nas de Pando–Bartolina Sisa ha elaborado una agenda 
que incluye el seguimiento al proceso judicial de la 
masacre de Porvenir; exigir al gobierno nacional la ela-
boración de estudios de impacto de la construcción de 
las represas del río Madera y Cachuela Esperanza; for-
mular una propuesta consensuada sobre autonomías; 
elaborar una propuesta para la Ley Forestal; exigir la 
conclusión del saneamiento de tierras, y elaborar una 
propuesta de la Ley Especial de la Amazonía.

El gobierno nacional mantiene presencia en la 
región, la que en muchos casos es impositiva, como 
el nombramiento de candidatos a senadores y dipu-
tados, que se hizo desoyendo a los movimientos so-
ciales de la región. Por ello aunque en las elecciones 
generales del 6 de diciembre, el MAS ganó a nivel 
nacional con más del 63%; en los departamentos de 
Pando y Beni perdió con 44% y 37% de los votos, 
respectivamente. Estos datos muestran la emergen-
cia de un nuevo actor en la vida política de la región 
norte amazónica.

La crisis económica mundial ha afectado a la re-
gión, contrayendo el mercado internacional de la 
castaña y en la caída de su precio. Los más afectados 
han sido los zafreros, campesinos, indígenas y fabri-
les por la baja registrada en el precio de la castaña. 
Ante esto, el gobierno nacional ha constituido la 
Empresa Boliviana de Almendra, EBA, con base en 
Porvenir, la que busca fortalecer la economía de sec-
tores dedicados a la extracción de castaña. Sobre este 
emprendimiento, aún persiste la percepción de ser 
una iniciativa con tinte político–eleccionario, más 
que una apuesta seria de desarrollo amazónico. 

Las organizaciones campesinas de la provincia 
Vaca Díez han coordinado con el INRA para con-
cluir el saneamiento en Guayaramerín y acelerar el 
mismo en Riberalta. La Federación Regional Madre 
de Dios ha gestionado tierras de compensación de 
las comunidades y el INRA ha titulado 70.000 ha en 
favor de los zafreros.

La aplicación de la Propuesta Económica Pro-
ductiva avanza tanto en superficie como en núme-
ro de familias que la aplican mediante los sistemas 
agroforestales y huertos frutales establecidos tanto 
en gestiones pasadas como en parcelas nuevas, me-
jora de la crianza de animales menores y producción 
apícola y elaboración planes de manejo de recursos 
naturales en nuevas comunidades. Las organizacio-
nes campesinas, por su parte, han incidido para que 
la subprefectura y los gobiernos municipales de Ri-
beralta y Guayaramerín apoyen y financien la Pro-
puesta. La APARAB ha continuado con el acopio, 
transformación y comercialización de cacao —en 
grano y pasta— y ha participado en diferentes ferias 
agrícolas regionales y nacionales.

Resultados
Resultados logrados

Organizaciones campesinas con mayor capacidad de planificación y control social
Las organizaciones campesinas superiores han institucionalizado la elaboración de sus POAs y realizan 

seguimiento y evaluación periódica de dichos planes y presentan informes orales y escritos a sus bases. El 
programa de capacitación y formación de nuevos líderes ha permitido que las comunidades cuenten con 
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dirigentes calificados que las orientan en la planificación y gestión. Estos líderes también apoyan a las comu-
nidades en el ejercicio del control social a los gobiernos municipales.

Se incrementa la superficie de sistemas agroforestales y otros rubros 
En 2009 se establecieron sistemas agroforestales en 118 hectáreas y se enriquecieron y diversificaron los 

sistemas establecidos en las 110 hectáreas de gestiones pasadas. 346 familias de 22 comunidades han inicia-
do el mejoramiento de la crianza de aves de corral y otras 18 familias han iniciado la producción apícola, 
ampliando y mejorando, de esta manera, la base económica productiva de las familias las que combinan la 
diversificación de la producción con el manejo sostenible de los recursos naturales.

Campesinos e indígenas aportan a la eficacia de gestión de los gobiernos municipales
Las organizaciones campesinas y sus representantes en los gobiernos municipales y órganos de control 

social —junto a representantes de otras organizaciones de la sociedad civil— han participado en el proceso 
de planificación, evaluación y control social a la gestión municipal. Asimismo han gestionado recursos para 
proyectos productivos de comunidades. Algunos gobiernos municipales han institucionalizado la difusión de 
los planes operativos y la presentación de informes de gestión a la población.

Mujeres con mayor participación en directivas de organizaciones campesinas
Aunque todavía no es equitativa, se ha incrementado la participación de mujeres en las direcciones de las 

organizaciones campesinas superiores y comunales. Dos importantes organizaciones de la región norte ama-
zónica, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez y la Central Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Guayaramerín están dirigidas por mujeres. Al nivel comunal también 
se ha incrementado la participación de las mujeres en los  directorios.

Comunidades campesinas cuentan con normas sobre recursos naturales
Son 27 las comunidades del río Orthon, Guayaramerín y El Sena que habiendo concluido el saneamiento 

y titulación de la tierra en anteriores años, ahora tienen normas internas para el acceso, uso y manejo de 
recursos naturales. Estas comunidades han consensuado y definido los criterios para la elaboración de los 
planes de Ordenamiento Predial, de Manejo de Castaña y de Manejo de Peces. El reto actual para estas co-
munidades es que cumplan con los planificado.

Resultados deficientes

Saneamiento y titulación de la tierra pendiente 
En 2009, el INRA tituló una superficie de 229.461 hectáreas del departamento de Pando y de la pro-

vincia Vaca Diez del departamento de Beni, beneficiando a 1.369 familias de 40 comunidades campesinas e 
indígenas. En Guayaramerín, 32 de 38 comunidades ya tienen títulos de propiedad, en tanto, el proceso es 
más lento en el municipio de Riberalta. 

Planes y programas de desarrollo presentan retrocesos sobre diversidad cultural
Si bien los gobiernos departamentales y municipales elaboran planes de desarrollo que incluyen aspectos cultura-

les, el enfoque intercultural está prácticamente ausente. Aún son débiles las acciones de revalorización y recuperación 
cultural en esta región y no existen espacios que promuevan la cultura local y regional, salvo iniciativas aisladas.

Escaso cumplimiento de deberes ciudadanos
Se han realizado muchos eventos de capacitación y difusión sobre los derechos y deberes ciudadanos en la 

región, pero su ejercicio a plenitud es una tarea pendiente, especialmente el cumplimiento de deberes, tanto 
por los dirigentes como por las bases. 
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Principales conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. Se percibe un debilitamiento de las federaciones campesinas de Vaca Díez y Madre de Dios como efecto de 
los hechos del 11 de septiembre del 2008, y de la injerencia política que ha caracterizado la gestión. Este 
aspecto provoca incertidumbre, riesgos de división y falta de credibilidad de las bases hacia sus dirigentes.

2. La Central Campesina de Guayaremerín —en la que las mujeres ejercen el liderazgo— está consolidada 
en la región; tiene capacidad de negociación, de resolución pacífica de conflictos, ejecución de proyectos 
productivos y coordinación interinstitucional.

3. Pese a los esfuerzos y avances durante este año, el proceso de saneamiento y titulación de la tierra aún no 
ha concluido en la provincia Vaca Diez.

4. Se evidencia una crisis en la APARAB y se requiere mayor análisis sobre sus causas, consecuencias y estra-
tegias para superarla.

5. La propuesta productiva está consolidada, es asumida por las organizaciones campesinas de la región y 
algunos municipios y permite mayor estabilidad económica a las familias. Ello permitirá que algunas 
acciones y componentes sean asumidos directamente por productores, promotores y organizaciones;  sin 
requerir la intervención continua de CIPCA. 

6. La elaboración de planes de ordenamiento predial, de manejo de castaña, peces y otros, ha supuesto 
mucho esfuerzo institucional y resultados incipientes. Pero sirven de base para normar las acciones en 
materia de recursos naturales y contribuyen a que las comunidades valoren estos recursos a la par de de-
sarrollar nuevas opciones económicas. 

7. La gestión de los recursos naturales en las comunidades saneadas y tituladas tiene diferentes perspectivas 
y expectativas de parte de las familias campesinas, y los estatutos comunales pueden contribuir a una 
gestión comunal más adecuada. 

8. Se percibe mayor presión e influencia de los centros urbanos —grandes o pequeños— sobre las comu-
nidades campesinas aledañas lo que está generando tensiones y nuevos comportamientos con relación al 
acceso a la tierra y los recursos naturales. 

9. No se ha avanzado en la elaboración de estudios de soporte y sistematizaciones para la formulación de 
políticas públicas en la región. 

Recomendaciones

1. Ajustar las estrategias de acompañamiento a las organizaciones campesinas indígenas e implementar un 
programa de formación de líderes que contribuya tanto al fortalecimiento de las organizaciones cam-
pesinas como a ejercer un rol más activo en el actual proceso social y político que vive la región norte 
amazónica y el país. 

2. Contribuir al fortalecimiento y dinamismo del BOCINAB, ayudando a precisar una agenda desde la 
perspectiva amazónica.

3. El equipo regional debe formular propuestas y tomar posición sobre temáticas que le competen en las 
diferentes áreas del trabajo en la región norte amazónica.

4. Analizar profundamente las causas y consecuencias de la crisis de la APARAB, contribuir a su superación 
y el fortalecimiento de la Asociación. 

5. Otorgar mayor atención y esfuerzo institucional a la gestión, administración y comercialización de la 
producción de la APARAB, de manera que se establezca mayor equilibrio entre el esfuerzo puesto en la  
producción, en la organización, administración, gerencia y comercialización.

6. Apoyar a las comunidades campesinas en el aprovechamiento y gestión sostenible de los recursos natura-
les con que cuentan, desde una perspectiva integral de forma que se amplíe la posibilidad de ingresos por 
iniciativas no agropecuarias.



Memoria Informe de la Gestión 2009

�0

7. Sistematizar la experiencia de elaboración e implementación de los planes de ordenamiento predial y  
planes de manejo de castaña, como insumo para que sean otras instancias quienes se hagan cargo de esta 
tarea, y para contribuir a la formulación del marco normativo de la Constitución sobre el tema.

8. Analizar y precisar los roles de las organizaciones campesinas y de las organizaciones económicas, identifican-
do los espacios de coordinación entre ellas, evitando que una subsuma a la otra o que compitan entre sí. 

9. Analizar, mediante estudios de caso, las diferentes modalidades de gestión de recursos naturales en las comu-
nidades, de manera a contribuir al acceso, distribución equitativa y gestión sostenible de dichos recursos.

10. Actualizar el estudio de tipologías de productores en las comunidades, sus prácticas y expectativas de 
doble residencia, en la comunidad y en los centros urbanos (pequeños o grandes); su impacto sobre la 
vida y organización comunal, sobre la propiedad, acceso a la tierra y a los recursos naturales.

11. Contribuir a la formulación de los marcos normativos de la nueva CPE desde la perspectiva y visión 
amazónica en aquellos temas sobre los cuales tiene experiencia la oficina regional.

Crónicas

La Asociación de Productores Agroforestales 
de la Región Amazónica de Bolivia, APARAB, 
ha logrado organizar el acopio, transformación y 
comercialización del cacao. En estas últimas ges-
tiones, especialmente en el 2009, la APARAB ha 
trabajado bastante en mejorar la calidad del pro-
ducto a ser acopiado y se ha recolectado más de 
once toneladas de cacao en grano.  Esto fue posible 
gracias al esfuerzo y trabajo cuidadoso de los pro-
ductores como de los encargados del acopio.  En su 
tercer año de convenio con la empresa COMRU-
RAL,  la venta de cacao en granos va en ascenso y 
se ha llegado vender 190 quintales los que luego 
fueron exportados. Asimismo se logró transformar 
73 arrobas de grano en pasta y manteca de cacao, 
destinados al mercado local. Finalmente, la APA-
RAB ha mejorado las instalaciones de su planta 
procesadora de cacao de Riberalta, 

Me gustaría decir que todo marcha viento en 
popa, pero, a pesar de los avances obtenidos en el 
acopio, transformación y comercialización, exis-
ten algunas dificultades por las que está atravesan-

do la APARAB, especialmente relacionadas a su 
estructura y funcionamiento orgánico lo que está 
afectando a la Asociación. Quisiera pensar que 
sólo es un problema de crecimiento, pero es algo 
más que eso; creo que falta que los socios y diri-
gentes asuman plenamente su responsabilidad y 
comprendan que la APARAB es un medio impor-
tante para mejorar no sólo el acopio, transforma-
ción y comercialización del cacao y sus derivados, 
sino de la mayoría de los productos que provienen 
y provendrán de los sistemas agroforestales y del 
manejo y aprovechamiento de los recursos natu-
rales de las comunidades. 

Igualmente es importante lograr que la APA-
RAB, junto con las organizaciones sindicales, de-
sarrolle la capacidad de elaborar propuestas para 
el desarrollo económico productivo de las comu-
nidades y familias campesinas e indígenas de la 
región. El principal desafío de estos años será su-
perar estas dificultades, tarea de la APARAB, pero 
también de nosotros como técnicos e institución 
que los apoyamos y acompañamos.

Avances y desafíos de la APARAB 
Sarah Ninoska Velasco 
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El norte amazónico de Bolivia está conforma-
do por el departamento de Pando, la provincia 
Ixiamas del norte de La Paz y la provincia Vaca 
Díez del departamento del Beni. Históricamen-
te, la organización social, política y económica de 
esta zona ha estado caracterizada por la extracción 
PFM y PFNM. Primero fue la quina, más tarde 
la goma o siringa, y en la actualidad la castaña y 
madera. Estos productos han marcado la historia 
y la actividad económica de la región. La falta de 
conexión con el resto del país ha sido la principal 
causa para que los bosques de la región, hoy en 
día, mantengan su estructura, pese a la escasez de 
algunas especies de interés económico.

En el siglo XVII y por el descubrimiento de la 
quina, llegaron colonos a la región, que siempre 
estuvo más conectada con los mercados interna-
cionales que con el resto del país. Fueron estos 
colonos los que más tarde fundaron las barracas 
—principal forma de organización del territo-
rio— para la extracción de la goma. Las barracas 
dominaron la región hasta finales del siglo XX. 
Tal ordenación del territorio en barracas ha sido 
la base de las actuales comunidades campesinas y 
agro-extractivistas.

En las barracas, la principal forma de organiza-
ción del trabajo era el habilito. El patrón, o algún 
intermediario, suministraba alimentos básicos a 
sus trabajadores y las familias campesinas paga-
ban estos productos —que siempre tenían precios 
elevados—mediante la recolección de la goma y, 
más tarde, también de la castaña. Los patrones 
controlaban tanto la recolección como las prin-
cipales cadenas de comercialización y crédito. Era 
así que mantenían a las familias recolectoras bajo 
condiciones de trabajo prácticamente esclavista. 

La crisis de la goma produjo el abandono de 
muchos patrones de sus tierras, y las familias reco-
lectoras formaron las actuales comunidades cam-
pesinas e indígenas que se autodenominan extrac-
tivistas y agro-extractivistas porque mantienen sus 
costumbres de manejo del bosque con la extrac-
ción de la castaña. La importancia de la economía 
del caucho primero, y luego la castaña, la madera 

y en menor medida, el palmito, ha permitido que 
buena parte de estos bosques mantengan su es-
tructura. Otro aspecto ha sido la falta de vincu-
lación con otros centros comerciales; hasta hoy, 
muchas comunidades son accesibles solamente 
por vía fluvial.  Es decir, ha sido la importancia de 
la economía extractivista lo que ha motivado para 
que estos bosques no se transformen en pastizales 
para la ganadería extensiva, tal como ha pasado 
en otras zonas del país; pero esto va cambiando en 
varias zonas de la Amazonía.

El proceso de saneamiento de tierras llevado a 
cabo por el INRA ha permitido que la mayoría de 
estos trabajadores campesinos —que habitaban 
las antiguas barracas y los pueblos indígenas de 
la región— se constituyan en comunidades libres 
con tierra. 

Ahora bien, el actual proyecto denominado 
Corredor Norte plantea la integración de la re-
gión con el país y con los países vecinos de Brasil 
y Perú. Este proyecto plantea el pavimentado de 
caminos, la construcción de una vía principal as-
faltada que conectaría Guayaramerín  con La Paz 
y la construcción de una represa hidroeléctrica, 
entre otros. Sin embargo, se  ha hablado mucho 
sobre los impactos ambientales y sociales que pro-
vocarían algunas de estas obras.  

Si bien recientemente se han iniciado evalua-
ciones de impacto y no hay certeza de los efectos de 
las obras, lo cierto es que este proyecto representa 
una alteración de las condiciones ambientales, so-
ciales y económicas afectando negativamente los 
bosques y la vida de la gente que vive en ellos. 
Ésta integración vial, también ocasionará cambios 
en el uso del suelo, hasta ahora inminentemente 
forestal. Sin embargo, saber realmente cómo va a 
afectar este proyecto a los bosques y a las formas 
de vida locales es todo un reto. En la actualidad no 
existe la información suficiente y si la hay, se duda 
de su veracidad; tampoco hay un marco legal que 
reglamente estas intervenciones. Se debería am-
pliar y transparentar la información para que las 
autoridades y la sociedad civil organizada puedan 
tomar mejores decisiones al respecto.  

El corredor norte
Jordi Santolino
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En la temporada de lluvias, es gratifican-
te visitar las comunidades y ver el avance en la 
recuperación de suelos, siembras sin quema, en-
riquecimiento y mejoramiento de los sistemas 
agroforestales. La mayoría de las familias de las 
comunidades más susceptibles a los efectos del 
cambio climático demuestran gran interés en 
cambiar el paisaje formado por los desastres na-
turales. Los abuelos dicen: “antes en la zona se 
observaba mayor vegetación y plantas enormes de 
castaña, ahora es triste ver la escasez. Parecería que 
todo es maravilloso, que el agua nunca escasea, 
que los incendios e inundaciones no ocurren por 
acá. Pero se equivocan quienes piensan esto. Las 
cosas no siempre son así”.

Quiero destacar el trabajo de dos familias, la 
de don Benjamín Peña y la de doña Elsy Akay, 
ambas viven en comunidades de altura sobre la 
carretera Riberalta–La Paz,  zona propensa a los 
incendios y últimamente a las inundaciones. Es-
tas dos familias, como muchas otras, perdieron, 
en alguna ocasión, sus sembradíos, animales y 
vivienda. Pero lo que no han perdido es la fuer-
za de voluntad para empezar de nuevo; esto los 
diferencia de otras familias, las que, frustradas, 
han abandonado sus comunidades y, con ello, sus 
esperanzas.

Don Benjamín comenta: “antes no existían 
estos problemas, vivíamos más tranquilos, pero 
ahora cada año tenemos desgracias, primero fue 
el incendio del 2005, al año siguiente la inunda-
ción, luego nuevamente los incendios, ambas si-
tuaciones son problemas de cada año, al punto de 
querer dejar la comunidad e irnos al pueblo, pero 

el amor al campo, el deseo de tener mi parcela 
diversificada y ver crecer el bosque de nuevo, me 
da fuerzas para continuar”.

Por su parte, doña Elsy añade: “Yo perdí todo, 
mi casa todos mis bienes, quedé con lo que tenía 
puesto en el cuerpo, sin cultivos, nada, nada. Pero 
no perdí la esperanza, algún día veremos los frutos 
de nuestro trabajo”.

El año pasado, estas familias, por temor a los 
incendios, limpiaron fajas de 3 metros alrededor 
de sus parcelas y viviendas,  pero ni aún así pu-
dieron salvar sus cultivos anuales del incendio 
que azotó a su comunidad. Después pusieron sus 
esperanzas en el arroz, pensando que produciría 
bien con tanta agua, pero con la inundación que 
siguió al incendio, todo el arroz se perdió junto a 
la caña que sembraron. 

En estos últimos años se ha empezado a plan-
tar mango para formar cortinas de protección a 
todo el trabajo que se ha realizado. Esta forma 
de protección ha dado resultados, por eso ahora 
las familias se empeñan en plantar mango y las 
familias prefieren quedarse antes que abandonar 
sus comunidades. Sin embargo, son acciones y 
experiencias iniciales que requieren el apoyo de 
autoridades, organizaciones superiores y ciudada-
nía en general para promover acciones de protec-
ción y manejo de recursos naturales, recuperación 
de áreas degradadas, implementación y manejo 
de sistemas agroforestales e incentivos a la pro-
ducción en las comunidades. Solo así se podrá 
preservar una Amazonía rica y diversa en recursos 
naturales, que provea a la gente de los bosques de 
alimentos, ingresos y vida.

A fuerza de voluntad
Heidy Teco 
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“Es necesario actualizar nuestro estatuto co-
munal, está envejeciendo como nosotros. Ya se 
aprobó la nueva Constitución, ahora nos toca 
actualizar nuestro Estatuto para que vayan de la 
mano. Hay artículos como el tema tierra y apor-
tes comunales que tienen que modificarse. Si no 
actualizamos nuestro estatuto, seguirán robando 
las piedras de nuestra comunidad”.

Expresiones como éstas manifestaban hom-
bres y mujeres de la comunidad de Santa Rosa del 
municipio Guayaramerín cuando nos solicitaban 
apoyo en la actualización de su Estatuto. Acor-
damos con la comunidad iniciar el trabajo con 
una reunión un viernes por la noche. Nadie se 
imaginaba que el viernes en la mañana llegaría un 
sur (frente frío) que aumentaría su intensidad por 
la noche. Por tal razón, dudábamos si los comu-
narios y comunarias llegarían a la reunión, pero 
encontramos reunidos a todos: rostros conocidos, 
otros nuevos, especialmente jóvenes; algún niño 
que no podía quedarse solo en casa y un bebé de 
meses. Su mamá decía: “Yo les pedí que nos ayu-
den y no podía faltar, aunque no me quede hasta 
el final pero quiero escuchar y aportar”. También 
estaban presentes personas de la tercera edad, a 
pesar del frío y lo avanzado de la hora. Es que 
se iba a analizar y decidir temas como tierra, re-
cursos naturales, afiliación, aportes comunales y 
funciones del directorio.

Respecto a las funciones del directorio, de-
cían que éstas deberían ser más específicas, para 
que los(as) dirigentes las cumplan. En esta co-
munidad se observa un avance importante en la 
dirigencia, prueba de ello es que en los talleres de 
capacitación, siempre los ví con su libro de actas 
y su Estatuto: “Tenemos que anotar las visitas 

que tenemos porque nos sirve para hacer nuestro 
informe de gestión y el Estatuto leemos cuan-
do es necesario, pero es importante que sepan 
que tenemos normas en la comunidad”, decían. 
También hay que decir que aunque los dirigen-
tes traten de cumplir con sus tareas, no siempre 
puede hacerlos porque hay temas que afectan 
intereses personales; especialmente la tierra y los 
recursos naturales.

La presencia de jóvenes y señoritas en dicha 
reunión tenía el objetivo de conozcan más sobre 
el funcionamiento de la organización —ya que 
muchos de ellos tienen doble residencia—e in-
centivarlos para que se capaciten y se animen a ser 
parte del directorio de la comunidad. Esa era una 
preocupación de uno de ellos: “no todo el tiempo 
vamos a ser dirigentes, ahora les toca a los jóvenes, 
pero no hay muchos que se animen a ser dirigen-
tes, porque es tener otra actividad y no hay qui  én 
te ayude en el chaco”. Así surgió la necesidad de 
apoyar a la dirigencia.

Pasaban las horas y el frío era más intenso y 
penetraba hasta los huesos, hasta que la alarma 
de uno de los relojes dio la 1:30 de la madrugada 
y con ello el fin de la reunión. Todos(as) estaban 
satisfechos por la participación y el trabajo reali-
zado, y, sobretodo, con la esperanza una próxima 
asamblea conozca su Estatuto renovado. Llegó la 
hora de partir, y todos a emprender caminata ha-
cia sus casas.

Mi compañero Roberto y yo, con frío y agota-
dos por la jornada, nos fuimos satisfechos porque 
el proceso de capacitación en las comunidades va 
dando frutos; la gente quiere contar con sus nor-
mas internas actualizadas, acordes a los cambios 
que se dan en el país.

Hay que actualizar el estatuto… está envejeciendo como nosotros
Carmen Ramírez 



Memoria Informe de la Gestión 2009

��

Hasta diciembre del 2007, en la comunidad 
Remanso, a orillas del río Manupare, Pando, se 
distribuían los centros castañeros para la recolec-
ción del más preciado producto del norte ama-
zónico: la castaña. Algunos centros, con mayor 
superficie, eran asignados a tres familias para que 
los castañearan. Sin embargo, esta distribución no 
era igual para todas las familias, ya que a las nue-
vas —las que se afiliaron después de las pericias de 
campo del año 2002— se les asignaba un centro 
para ocho familias; además en áreas alejadas a la 
comunidad donde no hay mucha castaña.

Ante esta situación, poco equitativa, este año 
se planteó la necesidad de realizar un análisis de 
la producción a fin de distribuir de manera más 
equitativa los centros castañales entre todas las fa-
milias, las antiguas y las nuevas. Algunas personas 
comprendieron más o menos la situación y otras 
plantearon distribuir 500 hectáreas por familia, ya 
que, según ellas, así establecía la norma agraria. 
Entonces se realizó un ejercicio de distribución 
con base en las 19.975 hectáreas tituladas a favor 
de la comunidad. Dividida esta superficie entre 
45 familias, resultaron 443 hectáreas por familia. 
Luego, en una pizarra, se dibujó el predio de la 
comunidad dividiéndolo en 45 pedazos para lue-
go sortearlos; cada familia escogió un pedacito de 
papel doblado que registraba un número del 1 al 
45. Los resultados sorprendieron a todos.

Con ello, los comunarios comprendieron que 
no era bueno dividirse porque no todo era bosque 

con castaña sino que había “manchas” de castaña-
les esparcidos. Don Víctor Achipa, el comunario 
más anciano, dijo que sería bueno identificar y 
cuantificar los árboles productivos de castaña y 
dividirlos de manera igualitaria entre todas las fa-
milias; esa idea fue analizada ampliamente y luego 
aprobada por la mayoría de comunarios y comu-
narias. Esto ayudaría además a que cada familia 
realice actividades como la limpieza de sus sendas 
y el proteja sus árboles de castaña, especialmente 
del fuego, y evite que otros comunarios chaqueen 
cerca de su castañal. 

Con estos antecedentes y acuerdos la comuni-
dad decidió iniciar la elabaoración de su Plan de 
Manejo de Castaña para una superficie de 1.200 
hectáreas. Hombres y mujeres participaron en to-
das las actividades de trabajo de campo: apertura 
de franjas, picas ó sendas castañeras, corte de be-
jucos en los árboles de castaña, marcado árboles 
de castaña, etc. 

Después de caminar una hora, cargados de las 
pilchas (ropa y materiales de campo) llegamos al 
lugar indicado y empezamos a realizar las activi-
dades establecidas en el Plan de manejo. 

Al igual que la comunidad Remanso, son mu-
chísimas las comunidades que necesitan llegar a 
acuerdos y consensos para la gestión de la tierra 
saneada y todos los recursos naturales —no sólo 
la castaña—, pero en muchas de ellas las tensiones 
son mucho más fuertes por lo que hay que afron-
tar esta tarea con prioridad.

El desafío de los planes de manejo
Roberto Menchaca 
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Hace un año atrás, por mandato de la Direc-
ción General, se diseñó una estrategia nacional 
de comunicación con la participación de comu-
nicadores (as) y Directores (as) regionales. Como 
resultado, se elaboró una propuesta integrada de 
opciones teóricas y metodológicas para entender, 
enfocar y orientar las decisiones y actividades de 
comunicación de la institución en su conjunto. 
Este documento ha permitido establecer linea-
mientos generales además de un menú de opcio-
nes operativas para todos los niveles de la institu-
ción, desde la oficina nacional hasta las diferentes 
regionales. Contar con políticas y estrategias de 
comunicación es un logro importante para CIP-
CA como institución. Si bien se han realizado 
muchas actividades de difusión en las oficinas re-
gionales o desde la página web y se han publicado 
de los resultados de las investigaciones, todo ello 
no era suficiente para la comunicación interna en 
CIPCA.  Era preciso desarrollar otro enfoque; en 
este sentido, la aplicación de las Políticas y Estra-
tegias de Comunicación, PEC, ha supuesto enta-
blar una especie de comunicación en red, con el 
objetivo de incidir y generar debate en la opinión 
pública. 

Hasta la pasada gestión, la comunicación en 
la regional Norte se basaba principalmente en 
informar a la opinión pública sobre las acciones 
que realizaba la regional, el accionar con las or-
ganizaciones superiores, los avances y dificultades 
de propuesta productiva y otros temas de coyun-
tura. Todo ello por medio de un programa radial 
de alcance regional, alguno que otro panel o foro 
debate sobre temas específicos y de interés regio-
nal, cuñas radiales, microprogramas, campañas de 
prevención, etc. Pero siempre con poca o escasa 
coordinación con las otras regionales o la oficina 
general. 

A partir de la gestión 2009, esta situación ha 
ido cambiando, si bien cada una de las regionales 
cuenta con una estrategia de comunicación espe-
cífica y acorde con su entorno, todas buscamos 
contribuir a la formación de una Bolivia demo-
crática, equitativa e intercultural, ya no solo con 
información, sino como generadores de opinión y 
debate público, centrados en el trabajo de inciden-
cia. Para ello se agendaron temas generales y temas 
relacionados al trabajo de la otras regionales; esto 
ha permitido mayor coordinación entre la ofici-
na general y las regionales, enmarcándonos todos 
en una comunicación en red, con fallas aún, pero 
procurando buenos avances. 

Hacia la práctica de la comunicación en red
Vania Gonzáles
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Documentos de trabajo

CIPCA Norte
 Compilación de entrevistas e información del estudio de caso: Castaña, diversificación productiva e interculturalidad en 

el municipio de El Sena, Pando. Fernando Galindo y Carmen Ramírez. Riberalta: CIPCA, 2009. 115p.
 Indicadores económicos de la economía campesina indígena amazónica. Riberalta: CIPCA, 2009. 28 p.
 Sistematización de conocimiento y uso de plantas medicinales en comunidades de Pando. Roberto Menchaca. Riberalta: 

CIPCA, 2009. 20p.
 Sistematización de experiencia en la aplicación de conocimientos en etno-veterinaria en aves de corral. Roberto Mencha-

ca. Riberalta: CIPCA, 2009. 18p.
 Sistematización de intercambios de experiencias realizadas durante la gestión 2009, lecciones aprendidas. Rosario Flores y 

Heidy Teco. Riberalta: CIPCA, 2009. 15p.

Planes, memorias, informes

Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos El Sena y San Lorenzo
 Plan Operativo Anual gestión 2009. Carmen Ramírez. Riberalta: CIPCA, 2009. 16p.
Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Guayaramerín
 Plan Operativo Anual gestión 2010.  Gina Taboada. Riberalta: CIPCA, 2009. 26p.
CIPCA Norte
 Centralizador de Implementación de la Propuesta Productiva Agro ecológica en las seis zonas de cobertura. Riberalta: 

CIPCA, 2009. 18p.
 Plan de manejo y aprovechamiento de castaña, comunidad campesina Las Mercedes. 
 Gilberto Maemo y Roberto Menchaca. Riberalta: CIPCA, 2009. 40p.
 Programa de capacitación y formación de dirigentes y líderes, gestión 2009. Gina Taboada. Riberalta: CIPCA, 2009. 

11p.
 Propuesta Económica Productiva: Avances y dificultades: Memoria. Carmen Ramírez y Gina Taboada. Riberalta: CIPCA, 

2009. 24p.
 Taller de formación de jóvenes líderes campesinos e indígenas del norte amazónico: Memoria. Carmen Ramírez y Marcelo 

Soriano. Riberalta: CIPCA, 2009. 22p.
 Taller de formación de mujeres dirigentas comunales de Riberalta: Memoria. Carmen Ramírez y Marcelo Soriano. Ribe-

ralta: CIPCA, 2009. 9p.
CIPCA Norte; Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Diez 
 Programa Sanidad Animal Menor para comunidades campesinas del municipio de Riberalta: Propuesta. Riberalta: CIP-

CA; FSUTCRVD, 2009. 15p.
 Recuperación de áreas degradadas en 15 comunidades del municipio de Riberalta: Propuesta. Riberalta: CIPCA; FSUT-

CRVD, 2009. 12p.
 Promulgación de Ordenanza Municipal, para normar la quema y chaqueo: Propuesta. Riberalta: CIPCA; FSUTCRVD, 

2009. 
Comités de Vigilancia del norte amazónico de Bolivia
 I Encuentro de Comités de Vigilancia del norte amazónico de Bolivia: Memoria.  Vania Gonzáles. Riberalta: CIPCA, 

2009. 10p.
Comunidad campesina Santa Rosa
 Estatuto Orgánico de la comunidad campesina Santa Rosa. Carmen Ramírez. Riberalta: CIPCA, 2009. 17p.
Comunidad campesina Villa Cotoca
 Estatuto Orgánico de la comunidad campesina Villa Cotoca. Roberto Menchaca. Riberalta: CIPCA, 2009. 
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez
 Plan Operativo Anual gestión 2010. Gina Taboada. Riberalta: CIPCA, 2009. 16p.

Material escrito de capacitación

Flores, Rosario; Navia, Asbel
 Beneficios del NET. Cartilla. Riberalta: CIPCA, 2009. 10p.
Flores, Rosario; Navia, Asbel; Teco, Heidy
 Huertos frutales. Cartilla. Riberalta: CIPCA, 2009. 14p.

Producción documental 2009
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Gonzáles, Vania
 Elaboración de alimentos con productos extraídos de los sistemas agroforestales: Recetario. Cartilla. Riberalta: CIPCA, 

2009. 16p.
Lucia, Alvaro
 Sugerencia para recolectar hierbas, corzas y flores medicinales. Cartilla. Riberalta: CIPCA, 2009. 11p.
Ramírez, Carmen; Taboada, Gina 
 Roles y funciones del directorio de OC’s superiores. Cartilla. Riberalta: CIPCA, 2009. 8p.

Programas de radio

APARAB; Gonzáles, Vania; Lucia, Álvaro
 “Acopio del cacao, aumenta tu economía, produciendo granos con garantía”. Microprograma. Radio San Miguel Riberal-

ta: CIPCA, 2009.
  “Acopio de cacao”. Cuña radial. Radio San Miguel Riberalta: CIPCA, 2009.
 “¿A cuánto puedo vender mi producto en el mercado local?”. Microprograma. Radio San Miguel Riberalta: CIPCA, 

2009.
CIPCA Norte; Radio San Miguel
 “Prevenir los incendios, es tarea de todos”. Cuña Radial. Radio San Miguel. Riberalta: CIPCA; Radio San Miguel, 

2009.
Gonzáles, Vania; Lucia, Álvaro
 “Avances, dificultades y perspectivas en la implementación de la Propuesta Productiva en las 7 zonas de cobertura de 

CIPCA Norte”. 6 programas radiales. Radio San Miguel Riberalta: CIPCA, 2009.
 “Avances, dificultades y perspectivas de las organizaciones superiores”.  6 programas radiales. Radio San Miguel  Riberalta: 

CIPCA, 2009.
  “Avances, dificultades y perspectivas de la APARAB”. 4 programas radiales. Radio San Miguel Riberalta: CIPCA, 2009.
 “Socialización de la nueva CPE y las autonomías”. 8 programas radiales. Riberalta: CIPCA, 2009.
 “Tierra, territorio y aprovechamiento de los RR.NN”. 4 programas radiales Radio San Miguel Riberalta, 2009.
  “Formación de líderes y dirigentes”. 6 programas radiales. Radio San Miguel Riberalta: CIPCA, 2009.
 “Proyectos productivos, sostenibles y sustentables”. 4 programas radiales. Radio San Miguel Riberalta: CIPCA, 2009.
 “Interculturalidad”. 4 programas radiales. Radio San Miguel Riberalta: CIPCA, 2009.
 “Campaña contra incendios y chaqueos”. 8 programas radiales. Radio San Miguel Riberalta: CIPCA, 2009.
  “Control social y participación ciudadana”. 6 programas radiales. Radio San Miguel Riberalta: CIPCA, 2009.
  “Cambio climático”. 6 programas radiales. Radio San Miguel Riberalta: CIPCA, 2009.
 “Elecciones generales, presentación de propuestas”. 8 programas radiales. Radio San Miguel  Riberalta: CIPCA, 2009.
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Midiendo diámetro del castaño durante la elaboración del plan de manejo. 
Comunidad San Antonio del Matti.

Foto: David Solar



1. Implementación de gallineros. Comunidad Karamanu. 
 Foto: Edwin Zegarra 
2. Niños presentando sus trabajos sobre cambio climático. Comunidad Santa Lucía.
 Foto: Massiel Saavedra 
3. Preparación de galletas de castaña. Feria ecológica Puerto Rico. 
 Foto: Freddy Fernández
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Valoración 

En la presente gestión ha sido creciente la pre-
sencia del gobierno nacional en el departamento de 
Pando. Los hechos luctuosos el 11 de septiembre 
2008 pasaron a la historia como la “Masacre de Por-
venir”, estos hechos permitieron destrabar del pro-
ceso de elaboración y aprobación de la nueva CPE, 
abriendo un nuevo período para la historia del país, 
del departamento y de la región norte amazónica. 
Así, en Pando se ha configurado un nuevo escenario 
de actores sociales; las élites tradicionales de la re-
gión han perdido poder político producto del debili-
tamiento de su poder económico y su representación 
en espacios de decisión a nivel departamental. 

El gobierno nacional aprobó el Plan de Emer-
gencia de Pando determinando que la Prefectura 
implemente propuestas de desarrollo productivo, 
pero, hasta el fin de la gestión ninguna iniciativa en-
contró cause por la debilidad institucional, la situa-
ción empeoró por la decisión del gobierno nacional 
de implementar —sin escuchar a las organizaciones 
campesinas— la política de asentamientos humanos 
en Pando con el respaldo del Secretario Ejecutivo de 
la FSUTCP. De los temas de agenda estratégica, es-
tablecidos en enero de 2009 por el BOCINAB, se 
efectuaron importantes avances, principalmente en 
dos temas: acciones de rechazo a la construcción de 
la represa del Río Madera por los impactos socio-
ambientales que acarrearía, y el análisis y posiciona-
miento sobre la autonomía. En el primer caso, las 
demandas no fueron escuchadas, y, en el segundo, 
luego de varias gestiones se logró la incorporación 
del Bloque en el Consejo Nacional de Autonomías. 

El período pre-electoral de diciembre puso de 
manifiesto la debilidad de los actores locales en la 
composición de las planchas para asambleístas así 
como las dificultades para generar alianzas, espe-
cialmente entre el Partido Acción Social de la Ama-
zonía, PASO (instrumento político de las organi-
zaciones campesinas) y el MAS. Pese a que ningún 

representante campesino figuró en la franja de segu-
ridad como titular en la lista del MAS, las organiza-
ciones han mantenido su respaldo al Gobierno. Los 
resultados electorales departamentales mostraron 
un crecimiento importante del MAS (44%) frente 
a su opositor PPB Convergencia (51%). En térmi-
nos de representatividad, PPB Convergencia obtuvo 
mejores resultados: 2 diputados uninominales y 1 
circunscripción especial, frente a 1 diputado unino-
minal del MAS. 

En este contexto y frente a la debilidad manifes-
tada del ejecutivo de la FSUTCP; la Ejecutiva de la 
Federación Departamental de Mujeres Campesinas 
de Pando-Bartolina Sisa, FDMCP-BS, y la Secretaria 
de Género de la FSUTCP tomaron el liderazgo de 
representación de las organizaciones campesinas en 
Pando frente a la institucionalidad pública y privada, 
con mayor eficacia y credibilidad frente a sus bases. 
Lo propio ocurrió a nivel de las subcentrales de Puer-
to Rico y Bella Flor, en el primer caso, posicionaron 
a uno de sus líderes como candidato en la plancha del 
MAS para las elecciones generales; y, en el segundo 
caso, fueron determinantes para la conformación del 
Comité de Vigilancia del municipio de Bella Flor, 
que por vez primera logró que la autoridad munici-
pal rindiera informe de gestión. Es evidente que las 
OC superiores han perdido, en conjunto, fortaleza 
para mantener su agenda orgánica, ser actores de cre-
dibilidad ante sus pares y confianza con el resto de la 
población.

La Propuesta Económica tiene avances impor-
tantes. En esta gestión se han adicionado más de 
100 hectáreas de sistemas agroforestales y huertos 
frutales, y respecto al manejo de recursos naturales, 
se ha avanzado a 3.400 hectáreas en 2 comunidades 
que cuentan ya con su Plan de Manejo de Casta-
ña. La propuesta de CIPCA ha sido referente para 
iniciativas de instituciones públicas del gobierno 
central, departamental y municipal; sobre todo los 
sistemas agroforestales con cacao y la producción 
de aves de corral que están siendo replicadas.
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Resultados
Resultados logrados

Comunidades campesinas tituladas inician la gestión de sus recursos de bosque
Concluida la titulación de las comunidades campesinas en el departamento, la regional CIPCA-Pando 

inició la gestión de los recursos de bosque, la implementación de planes de Manejo de Castaña se convierte en 
un instrumento de gestión del bosque y herramienta de apoyo a las comunidades para el acceso equitativo a 
la castaña. Estos planes, a la vez, permiten identificar otros recursos aprovechables y facilitar, así, la resolución 
de conflictos internos o con colindantes por recursos naturales a través de la elaboración de normas internas. 
Existen mayores avances en Puerto Rico, dos comunidades con 3.400 hectáreas bajo plan de manejo.

Organizaciones campesinas con mayor capacidad de conformar alianzas
Las organizaciones campesinas departamentales, FSUTCP y FDMCP-BS, tienen la capacidad de coordi-

nar con sus pares u otras organizaciones la emisión de pronunciamientos y propuestas a ser incorporadas en 
niveles locales, regionales y nacionales. Asimismo, dichas organizaciones han impulsado y fortalecido la rear-
ticulación del BOCINAB alrededor de las alianzas estratégicas campesinas indígenas. El Bloque cuenta ahora 
con una agenda propia, prioridades y visión compartida sobre recursos naturales de la región amazónica.  

El rol económico de las mujeres es reconocido
La capacitación a mujeres del área de cobertura en temas como implementación de parcelas agroforesta-

les, huertos frutales y construcción de gallineros, ha permitido que ellas se incorporen en nuevas actividades 
productivas así como en la apropiación de la Propuesta Económica Productiva. A la par, ha promovido que 
desarrollen iniciativas de transformación, aspecto que les permite transitar, con mayor facilidad, del ámbito 
privado al público, e iniciar  procesos de reflexión sobre la necesidad de organizarse y capacitarse sobre ges-
tión y administración de organizaciones económicas. Tal el caso de las mujeres de Puerto Rico y Bella Flor 
que están produciendo y transformando castaña, arroz y otros frutos amazónicos. 

Campesinos ejercen control social sobre gobiernos municipales e instituciones públicas 
El fortalecimiento de las organizaciones campesinas intermedias y su articulación con los comités de vi-

gilancia municipales y otros actores de la sociedad civil, ha permitido un control social oportuno y efectivo 
en la ejecución e  incorporación de propuestas  a los POA municipales en el área de cobertura. Es relevante 
que en el caso del municipio Bella Flor, la subcentral, en asociación con organizaciones de base y el nuevo 
Comité de Vigilancia, encuentre en los espacios locales municipales mejores oportunidades para desarrollar 
capacidades en la construcción real de democracia. Asimismo para ejercer el control social sobre los progra-
mas de tipo productivo que implementa el Gobierno junto a la prefectura.

Amplia difusión de efectos del cambio climático a través de la campaña
La difusión de materiales, conceptos y perspectivas sobre el cambio climático ha mostrado importantes 

avances en la presente gestión. A partir de la campaña iniciada en la regional CIPCA-Pando, se ha logrado 
difundir la temática en la mayoría de escuelas secundarias de los dos municipios de cobertura. Ello ha con-
tado con el apoyo de sus gobiernos municipales y la Oficina Distrital de Educación. Por otra parte, se han 
efectuado otros dos eventos de difusión y sencibilización, uno a nivel departamental que congregó a actores 
públicos y privados, y otro a nivel trinacional, que congregó la participación de productores de nuez de 
Brasil, Perú y Bolivia.
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La Propuesta Económica es de interés de campesinos, otros pobladores e instituciones 
En las comunidades de cobertura es creciente la aceptación y apropiación de los sistemas agroforestales 

y el cultivo del cacao, componentes principales de la PEP. Este aspecto ha trascendido favorablemente hacia 
el interés y apropiación de otros actores como los gobiernos municipales de Puerto Rico y Bella Flor que 
desarrollan proyectos productivos basados en sistemas agroforestales con cacao. Otras instituciones del Go-
bierno central, como el PASA ha asumido las producción de plantines así como la capacitación para la im-
plementación de sistemas agroforestales en otros municipios. Algunas ONGs de desarrollo han visitado las 
experiencias de producción de plantines y han iniciado algunas intervenciones con comunidades campesinas 
basadas en la experiencia de CIPCA Pando.

Resultados deficientes

Dificultad de las organizaciones en atender la agenda nacional y la agenda propia 
La gestión 2009 ha estado signada por la aprobación de la CPE mediante referéndum y la aprobación de la 

Ley Electoral Transitoria para la elección de autoridades departamentales y nacionales, así como el tránsito al 
régimen de autonomías. Estos temas demandaron la atención exclusiva de los actores sociales, postergando de 
este modo la construcción de otras propuestas, pese a que las organizaciones superiores como el BOCINAB y 
las federaciones departamentales tenían agendas establecidas sobre temas estratégicos como la gestión de recur-
sos naturales, saneamiento de la tierra y cuestiones productivas, las que no se plasmaron en políticas públicas. 

Escasa articulación de las organizaciones campesinas departamentales con sus bases 
En esta gestión las organizaciones campesinas departamentales, adicionalmente a su debilitamiento oca-

sionado por la Masacre de Porvenir, han sufrido una fuerte injerencia política en su vida orgánica. Esto ha 
debilitado sus relaciones con las organizaciones intermedias y comunales, y ha postergado el cumplimiento 
y avance de temas estratégicos agendados en sus planes de trabajo. El  incumplimiento de sus roles y funcio-
nes de articulación con otros niveles organizativos conllevó a que las instancias intermedias asuman mayor 
protagonismo de vida orgánica en los espacios municipales y en negociaciones directas con actores públicos 
y privados. 

Principales conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. Se constata el debilitamiento de las organizaciones campesinas departamentales debido a las agendas 
políticas nacionales y regionales, así como por los procesos electorales y los asentamientos humanos. Sin 
embargo, en los niveles locales se mantienen sólidas, con mayor dinamismo y protagonismo, lo que pue-
de contribuir a superar la actual situación de debilidad en los niveles superiores.

2. Se ha contribuido en el uso de instrumentos y mecanismos de fortalecimiento de la transparencia y el 
control social en las organizaciones campesinas, lo que ha sido valorado positivamente tanto por dirigen-
tes como por sus bases.

3. Las organizaciones de mujeres —y las mujeres que han accedido a cargos de decisión en los diferentes 
niveles— valoran y capitalizan la formación y capacitación recibida por CIPCA. 

4. El BOCINAB se ha fortalecido, ha ampliado su base social y tiene alianzas con otras organizaciones, 
constituyéndose en interlocutor crítico del Gobierno.

5. Se afianza la Propuesta Económica en las comunidades de cobertura, hay mayor aceptación del cacao y 
los sistemas agroforestales y más entusiasmo por la producción de plantines agroforestales en coordina-
ción con los municipios. A ello también ha contribuido la baja del precio internacional de la castaña que 
ha conllevado a iniciar refelxiones sobre la importancia de la diversificación de la producción e ingresos.
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6. Sigue siendo una dificultad y un reto el acceso equitativo y la gestión sostenible de las tierras tituladas 
colectivamente y de los recursos naturales que contienen. Ello, debido a visiones e intereses diversos de 
las familias de la comunidad, y cierto desentendimiento de las organizaciones campesinas de niveles 
supra comunales.  

7. Las primeras experiencias de elaboración de planes de Manejo de Castaña han contribuido a que las 
comunidades, además de identificar el potencial real de este producto, reconozcan opciones de aprove-
chamiento de otros recursos naturales, y accedan de manera más equitativa a dichos recursos. 

8. La campaña sobre el cambio climático ha ampliado las relaciones de CIPCA con nuevos colectivos, au-
toridades y sectores, tales como el personal de educación, jóvenes y la población urbana. Son valoradas 
en mayor grado las acciones institucionales con relación al manejo sostenible del bosque y sus recursos 
naturales.

9. Han sido limitados los análisis y debates del equipo en torno a las autonomías. Esto ha impedido contar 
con propuestas que orienten a las organizaciones y sus dirigentes a abordar este proceso de manera ade-
cuada. 

10. Se constata mayor visibilidad del trabajo de la oficina regional y de la problemática de la Amazonía a 
través de los mecanismos de comunicación de CIPCA.

Recomendaciones

1. Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones campesinas y en su capacidad de interlocución con 
otros actores en la perspectiva de contar con su propia agenda.

2. Contribuir a fortalecer la identidad y el sentido de comunidad, la memoria histórica de la región y su 
posición estratégica en el país, como elementos para la construcción de la visión amazónica.

3. Continuar y fortalecer los procesos de formación de dirigentes y líderes, incluyendo en ellos a jóvenes 
hombres y mujeres.

4. Fortalecer los intercambios de experiencias como mecanismo para afianzar la propuesta económica, des-
de y en el marco de  una mirada amazónica de la problemática del desarrollo y la acción institucional.

5. Contribuir, desde el trabajo con las organizaciones campesinas, a la construcción de una visión econó-
mica acorde a las condiciones y características de la Amazonía, involucrando a diversas organizaciones, 
como el BOCINAB.

6. Estudiar los efectos de la modificación de la estructura de la tenencia de la tierra, tanto desde la perspec-
tiva de las relaciones de poder como de las condiciones económicas de los diferentes sectores.

7. Se debe lograr mayor conocimiento e involucramiento en la economía de la castaña con acciones de 
impacto: información de precios, mercados, opciones de financiamientos y apoyo a organizaciones. Hay 
que evitar el desgaste en acciones sólo de campo, las que también pueden realizar otros actores.

8. Concluido el proceso de saneamiento —que ha significado esfuerzo y persistencia tanto de las organiza-
ciones campesinas como de las instituciones de apoyo— es necesario continuar con acciones orientadas 
a lograr mayores ingresos económicos de las familias de la comunidad.

9. En cuanto al proceso autonómico, dadas las condiciones y características del departamento, el trabajo 
de CIPCA se debe concentrar en el apoyo a la formulación de las cartas orgánicas municipales para que 
éstas incluyan la perspectiva e intereses campesinos indígenas.

10. Mantener la atención sobre los efectos presentes y futuros, en lo organizativo y en relación a la Propuesta 
Económica en la implementación de la Política de Asentamientos Humanos del Gobierno. 
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Crónicas

El Bloque de Organizaciones Campesinas e 
Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia, BO-
CINAB surgió hace algunos años con la intención 
de articular al conjunto de organizaciones para la 
reivindicación de sus derechos sociales, políticos 
y económicos. La historia autoritaria y patronal 
había reducido a estas poblaciones a mano de 
obra barata y pobreza y llevó a las organizaciones 
campesinas e indígenas a ser protagonistas de mo-
vilizaciones y reivindicaciones sobre tierra.

El 2009, el desempeño del Bloque supuso en-
cuentros y desencuentros. Después de la conclu-
sión del proceso de saneamiento de tierras en Pan-
do, la lucha por el reconocimiento a su derecho a 
la tierra y acceso al bosque ha avanzado lentamen-
te. Asimismo y pese a la imposición vertical de 
políticas desde el Estado, el Bloque ha proseguido 
con su interpelación y propuesta, específicamente 
sobre la construcción del complejo del río Made-
ra. Finalmente, ha avanzado en algunos temas de 
la agenda estratégica como el diseño de una Ley 
Especial de la Amazonía y el posicionamiento so-
bre autonomías y las gestiones pertinentes para la 
incorporación del BOCINAB en el Consejo Na-
cional de Autonomías.

La construcción de este Bloque —que no su-
pera las dos décadas de existencia—, se inspiró en 
la búsqueda de libertad y reconocimiento de una 
Amazonía con identidad, empujando el caudal 
de anhelos de transformación de esas relaciones 
de dominación y de poder que subyugaron a los 
indígenas. Actualmente, la tierra ya no es un ele-
mento articulador de campesinos e indígenas y 
ello afecta a las organizaciones que conforman el 
Bloque porque cada una asumió relaciones dife-
rentes y a veces dispares con el Estado.

Existe hoy un nuevo desafío, el de ser actores 
directos del proceso de cambio que ellos inicia-
ron años atrás y el de fortalecer al nuevo Estado 
Plurinacional que se forjó como resultado de la 
Asamblea Constituyente. 

En la rearticulación de este Bloque partici-
paron muchos líderes que aún sueñan con esa 
Amazonía con identidad. En enero de 2009, la 
Federación Departamental de Mujeres Campesi-
nas de Pando-Bartolina Sisa, FDMCP-BS asumió 
el liderazgo del BOCINAB, a la cabeza de su eje-
cutiva departamental, quien mantuvo su dinamis-
mo y perseverancia en la gestión, pero también 
se enfrentó con dificultades internas y externas, 
propias de un bloque que interpela los modelos 
de desarrollo impuestos en el nivel local y solven-
tados desde el nivel nacional.

Fueron ocho encuentros marcados por di-
versas preocupaciones estratégicas: los impactos 
ambientales negativos para la población cam-
pesina e indígena de la construcción de las re-
presas del río Madera, o los impactos sobre la 
exploración y explotación de recursos hidrocar-
buríferos; la urgencia de posicionamiento sobre 
autonomías con reglas participativas para que 
los pueblos sean parte activa en la toma de de-
cisiones; la necesidad de implementar un nuevo 
régimen forestal más equitativo y que verdade-
ramente beneficie a quienes viven en los bos-
ques. Sin embargo, estas sus preocupaciones los 
desencontraron con un gobierno —al que con-
sideran suyo— que los enfrentó con una actitud 
soberbia y agresiva. 

No se escuchó el reclamo –derecho a la con-
sulta— del BOCINAB respecto a la construcción 
de las represas del río Madera, a la exploración y 
explotación de hidrocarburos en Ixiamas, o a los 
asentamientos humanos previstos para Pando.

Hacia adelante, el reto de las organizaciones 
campesinas e indígenas que conforman el BOCI-
NAB será mantener y fortalecer su alianza estraté-
gica frente a temas que afectan a sus representados, 
así como elaborar la propuesta de Ley Especial de 
la Amazonia como aporte a la implementación de 
la Constitución Política del Estado desde la mis-
ma Amazonía. 

Encuentros y desencuentros en el norte amazónico
Hynnia Sánchez 
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Masivas incursiones de extranjeros y naciona-
les foráneos en busca de recursos naturales carac-
terizaron la historia de Pando. Pero, hasta hace 
algunos años todavía se conservaban rasgos de un 
espacio amazónico calmo y con fisonomía rural 
donde circulaban motocicletas y podían verse ca-
sas de madera elevadas, con techos de palma, espa-
cios abiertos y hamacas en los ingresos de las casas, 
y, sobre todo, con gente propia de la Amazonía, 
no por sus características fenotípicas, sino por sus 
tradiciones, alimentación, costumbres, diálogos, 
expectativas y, sobre todo, por la concepción de la 
vida, diferente a la de las grandes ciudades.

Las comunidades campesinas se han confor-
mado por pobladores foráneos que cien años atrás 
fueron enganchados por las empresas extractivas de 
caucho o brasileros sin tierra asentados en nuestro 
territorio, pero gran parte provenía de otros espa-
cios también amazónicos —sur y este del Beni, 
norte de La Paz y estado del Acre Brasil—, por lo 
que no fue muy fuerte el impacto sobre los mo-
dos de vida de los habitantes originarios. Sin em-
bargo, dada la declaración de Cobija como zona 
franca mediante Ley Nº 2135 del año 2000, la 
mirada de habitantes de otras áreas del país, espe-
cialmente del occidente, se volcó codiciosamente 
hacia esta tierra. Ese año, el aeropuerto aún estaba 
en el centro de la ciudad —hoy Parque Piñata— y 
se producían las primeras incursiones de gente del 
occidente en el comercio local de la zona franca 
en la calle Tte. Cnel. Cornejo. 

Durante la última década fue creciente la incur-
sión de foráneos en Pando —Cobija tiene la tasa 
de crecimiento intercensal mas alta a nivel nacional 
(7,28) — y mantiene la tendencia a aumentar. El 
2006, la presencia del Estado fue más visible y con 
ella aumentó la presencia de instituciones públicas 
y privadas, pero siempre con prevalencia de gente 
del occidente. Desde hace diez años los habitantes 
amazónicos ven crecer y cambiar la fisonomía de 
Cobija: casas de ladrillo y cemento, muchos vehí-
culos, música chicha, comercio informal, comida 
rápida, incluso cierre de calles para el paso de baila-
rines de “morenadas” y “caporales” quienes  bailan 

a 38ºC de temperatura y, finalmente, la importan-
te presencia de profesionales de occidente en las 
oficinas públicas y privadas.

Las poblaciones menores experimentan tam-
bién estos fenómenos migratorios. Por ejemplo, 
a Puerto Rico —corazón amazónico— día a día 
llegan comerciantes, estudiantes, militares y pro-
fesionales, generalmente del occidente del país, a 
efectuar diversas actividades; sin embargo, no se 
vislumbran políticas que promuevan relaciones 
interculturales donde prime el respeto y la acep-
tación del otro, lo cual podría generar problemas 
motivados por el racismo e intolerancia. 

El 2007 se instaló la Normal de Profesores que 
al año de existencia registraba alrededor de 115 
alumnos, 90 de los cuales eran foráneos. El 2008, 
la presencia del Estado y los procesos de institu-
cionalización —con cierto tinte andinocentris-
ta—llevaron a que algunos grupos locales movi-
dos por intereses políticos alimentaran actitudes 
prepotentes y racistas en algunos pobladores, no 
dudando en vejar y expulsar a dichos estudiantes 
del pueblo. El único refugio para estos estudian-
tes fue la Federación de Campesinos de Pando en 
Cobija; más tarde, el municipio de Filadelfia, y 
meses después, algunos encontraron la muerte 
durante la Masacre de Porvenir. Conflictos de esta 
naturaleza y la Masacre de Porvenir condujeron, 
a finales de 2008, a la instalación del Comando 
Amazónico en Puerto Rico, con una composición 
mayoritaria de soldados del occidente del país. 
Asimismo, debido a la intervención, la Prefectura 
y otras instituciones departamentales experimen-
taron importantes cambios; muchos funcionarios 
implicados en la Masacre fueron sustituidos ma-
yormente por profesionales que llegaron desde La 
Paz. Un año más tarde, alrededor de 300 familias 
provenientes del occidente fueron instaladas en 
Santa Rosa, y algunas en Puerto Rico como parte 
del Programa de Asentamientos Humanos. 

Los procesos migratorios a zonas de baja den-
sidad poblacional como Pando no son una nove-
dad, pero vale la pena reflexionar sobre algunas 
expresiones, acciones y expectativas que algunas 

Pando, un espacio de multiculturalidad creciente
Pamela Cartagena
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El 18 de septiembre se realizó una visita a los 
nuevos asentamientos ubicados en el municipio 
de Santa Rosa del Abuná, a 250 km de la ciudad 
de Cobija. La actividad fue coordinada y ejecutada 
con el Secretario de Tierra y Territorio de la Fede-
ración Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
de Pando y tuvo el objetivo de verificar las condi-
ciones de vida de la población asentada en las nue-
vas comunidades de Nueva Esperanza, La Castaña 
y Nueva Integración Amazónica, ubicadas sobre 
el camino que lleva al núcleo Bernardino Racua, 
donde se encuentran las comunidades de Cercado, 
Sucre, Bolívar, Villa Oriente y  Mamoré Siringal. 

Durante el recorrido conocí a Miriam Rodrí-
guez y Elsa Claros, valientes jovencitas de 18 y 19 
años que llegaron en el transcurso de ese mes, jun-
to a otras 148 personas, quienes han sido ubicadas 
en la comunidad Nueva Esperanza. 

Comentaba Miriam que ellas venían de la 
zona del Chapare cochabambino y que su deci-
sión de migrar a esta región del país respondía a la 
información brindada por la dirigencia de la  Fe-
deración Campesina de Carrasco a la que estaban 
afiliadas; les hablaron de la dotación de tierras, y 
se decidieron. “Por ayudarle a mi mamá he veni-
do, allá tenemos una parcela, es chiquitita y por 
eso he venido aquí. El tipo de tierra varía, allá hay 
piedras y aquí no hay, pareciera ser que la tierra 
no da mucho”. 

Cuando venían al lugar de asentamiento les 
comentaron que había luz y teléfono, pero has-
ta entonces no se habían podido comunicar con 
sus familias pues para hacerlo debían ir hasta el 
campamento Bernardino Racua, distante a una 
hora en movilidad; núcleo donde hay un teléfono 
ENTEL, que no siempre funciona, y se han insta-
lado de manera provisional una posta médica, una 
pulpería y un campamento militar. 

A esa fecha a Miriam y Elsa aun no se les había 
dotado de tierras para que trabajen como a los 
que llegaron primero, quienes ya tenía sus chacos. 
Esa situación las tenía aburridas: “si tuviéramos 
nuestras parcelas ya pudiésemos estar trabajando, 
cuando una está aconstumbrada a trabajar se abu-
rre”, decía Elsa. 

Las dos muchachas habían construido un lu-
gar para dormir, hecho de palos y hojas de pláta-
no y palmeras; extrañaban la comida de su casa, 
porque ahora sólo comían arroz, sopa, poroto y 
carne muy de vez en cuando. Para ellas, los mos-
quitos, el calor y las otras limitantes no consti-
tuyen problemas: “estamos acostumbradas a los 
mosquitos, vivimos en el Chapare y me gusta 
este lugar”. 

Dos valientes  jovencitas  que llegaron a Pan-
do tienen un propósito claro: tener su tierra para 
forjar un futuro mejor para su familia y futuros 
hijos.

Miriam y Elsa en búsqueda de una nueva vida en la Amazonía 
Massiel Saavedra

personas muestran al llegar a Pando, haciendo 
evidente actitudes colonizadoras, verticales y hasta 
despectivas sobre los habitantes y su entorno, sin 
entender los modos de vida y la vocación produc-
tiva que han caracterizado a esta tierra y sus pobla-
dores, que para orgullo nacional, es la parte de la 
Amazonía con mejor grado de conservación.

La llegada diaria de foráneos no es mala por sí 
misma, porque la gente busca mejores oportuni-
dades de vida, sea a través del comercio, en otros 
ámbitos laborales o incluso por la posibilidad de 
adquirir tierra, difícil de conseguir en su lugar de 

origen. Sin embargo, al transformarse Pando en 
un espacio cada día más multicultural, se requie-
ren políticas que promuevan el reconocimiento 
y la valoración del otro, el respeto e interacción 
entre las culturas occidental y amazónica, a fin de 
evitar conflictos interculturales. Pero también po-
líticas para acompañar a líderes amazónicos que 
tienen los brazos abiertos para recibir al foráneo 
cuando éste respeta y acepta su modo de vida y se 
une a la construcción de una sociedad más justa, 
equitativa y democrática en esta parte de Bolivia, 
una de las más olvidadas históricamente.
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La noche anterior al 11 de septiembre, los 
compañeros campesinos realizaron una vigilia re-
cordando a los caídos hace un año atrás; junto a 
ellos elevamos varias oraciones entre llantos, nos-
talgia, dolor. Así amanecimos y recordé… Hace 
un año atrás, en Porvenir, cientos de campesinos, 
mujeres, hombres, niñas y niños, fueron vícti-
mas de una masacre encabezada por miembros 
del Comité Cívico de Pando, funcionarios de la 
prefectura, y del SEDCAM bajo responsabilidad 
de quien entonces fue Prefecto del departamento, 
Leopoldo Fernández, “El Cacique”.

Las personas que iban al Ampliado convocado 
por la  Federación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Pando sólo llevaban “caneco, pla-
to y cuchara”, como especificaba su convocatoria. 
Pero también llevaban la decisión de salvaguardar 
al INRA que había sido tomado por los disidentes 
de la organización conjuntamente el Comité Cí-
vico y la prefectura de Pando. Desde hace algún 
tiempo, el INRA se constituyo en expresión de 
justicia para los campesinos  porque les permitió 
ser reconocidos en su condición de extractivistas 

de productos del bosque, además de  sanear y ti-
tular la tierra a su favor, rompiendo con ello la 
lógica patronal de tenencia de tierra en Pando.

Había transcurrido un año, los responsables 
continuaban libres y las autoridades de justicia no 
habían mostrado voluntad para iniciar el juicio 
contra los autores intelectuales y materiales. Mien-
tras tanto, las  víctimas de este horroroso suceso 
guardan un sentimiento de abandono, sufriendo 
injusticias, soportando imposiciones, muchas veces 
humillados, con las voces acalladas. Pese a la ma-
yor presencia institucional del Estado, Pando aun 
es la frontera aislada, donde campesinos e indíge-
nas, mudos guardianes de la soberanía y defensores 
de la integridad,  se sienten discriminados. 

Bien lo expresó y con lágrimas en los ojos la 
Secretaria Ejecutiva de la FDMCP-BS y coordi-
nadora del BOCINAB, en el acto recordatorio del 
11 de septiembre del 2009: “solicito justicia, dig-
nidad, igualdad de derechos para Pando, y pese 
a nuestros muertos continuaremos luchando por 
nuestros derechos y reivindicaciones, aunque ten-
gamos que volver a ofertar nuestras vidas”.

Un año después….
Hynnia Sánchez

El día 6 de diciembre del 2009, la población 
del municipio Puerto Rico, como en todo el país, 
se aprestaba a asistir a las urnas para ejercer su de-
recho ciudadano al voto, en las elecciones de pre-
sidente, vicepresidente y asambleístas uninomina-
les y plurinominales para la gestión 2010-2015. 
El tiempo no era propicio para caminar debido a 
la intensa lluvia; sin embargo, desde las primeras 
horas de la madrugada, fue masiva la presencia 
de la población para la instalación de las mesas 
electorales, tanto en el pueblo de Puerto Rico, las 
comunidades de Los Mandarinos, Batrajas, Con-
quista y Sacrificio.

En ese ajetreo, una de las delegadas de la Corte 
Departamental Electoral, admirada y con asom-
bro comentaba el ambiente tranquilo que se per-
cibía en el pueblo. Sin embargo, le preocupaba  la 
tensa calma que reinaba en algunas comunidades 
como Conquista, donde un grupo de comunarios 
decidieron escoltar las dos mesas electorales ins-
taladas para realizar un control de votación emi-
tiendo comentarios cohercitivos sobre las conse-
cuencias que se generarían si no ganaba el partido 
de derecha.

También manifestaba que en años anteriores 
no había esa cultura del voto, por ello la gente 

“Ya sabemos, viejos y jóvenes que el voto es secreto….”
Sarela Sejas 
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consideraba que ir a las urnas era sólo una pérdi-
da de tiempo, ya que el sistema anterior permitía 
que entre moros y cristianos pudieran hacer las 
famosas alianzas para ser gobierno por turnos. Es 
por ello que el sentido del voto no era recono-
cido como parte de la decisión ciudadana, sino 
meramente una pérdida de recursos públicos. En 
la actualidad, la población reconoce que la parti-
cipación rural y urbana sí decide en la elección de 
las autoridades gubernamentales a nivel nacional, 
departamental y municipal.

Ya en el recorrido, aproximadamente a la una 
de la tarde, por la comunidad de Los Mandari-
nos, doña Constanza, la mayor del pueblo, co-
mentaba: “ya no hay más que Juan para votar, nos 
digeron que está a cinco kilómetros, ahora como 
soy jurado electoral debo esperar hasta que el últi-
mo comunario vote ... estamos contentos por ser 
mi primera vez que participo en esto, es la una y 
media de la tarde y ya han votado todos ... bueno 
sólo falta Juan, pero ya lo vieron en la carretera y 
confiamos en que no tarde mucho más de media 
hora porque queremos saber cuánto de votación 
sacaron los diferentes partidos”.

Asimismo Siney, compañero de recorrido por 
las comunidades donde se instalaron los asientos 
electorales, mencionaba: “Acá ya existe costumbre 
de voto, porque la gente se envició (acostumbró) 
a votar, aunque existen todavía presiones para 
que los resultados sean los que ese grupito de la 
derecha quiere en algunas comunidades, pero ya 
sabemos viejos y jóvenes que el voto es secreto y 
que cada uno tiene el derecho de decir o no para 
quién votó ... claro eso después de salir del lugar 
de votación, antes ni se sabía quién era el candi-
dato, pero ahora por lo menos ya lo conocemos”. 
Las demás personas que estaban como jurados y 
algunas que se quedaron a esperar que Juan llega-
ra para ser testigos de los resultados en la comuni-
dad, asintieron con la cabeza.

Como en Los Mandarinos, el cierre de mesas 
electorales en las comunidades de Batrajas y San 
Antonio del Matti ocurrió antes del horario pre-
visto, ya que generalmente en la mañana acudie-
ron la mayoría de los votantes registrados. 

A las dos de la tarde,  el ambiente estaba tran-
quilo y con mucha expectativa en la mayoría de 
los recintos electorales; un importante número 
de hombres y mujeres de todas las edades pre-
senciaba la apertura de las urnas para el conteo 
de votos y lectura de resultados. Cada vez que 
se concluía el recuento, el júbilo de victoria por 
parte de los candidatos y simpatizantes del Mo-
vimiento Al Socialismo, MAS, se manifestaba 
abiertamente.

 Al final de la jornada, un grupo considerable 
demostró su victoria en las calles y la plaza prin-
cipal del pueblo Puerto Rico, la fiesta popular co-
menzaba renovando las esperanzas.

Se había marcado un nuevo hito en el cora-
zón de  la amazonia norte, el inicio de una nueva 
etapa social y política, sobre todo considerando 
que a un año de los hechos del 11 de septiembre 
se rompía el tiempo de silencio, miedo, rencor 
y sentimientos de revancha o venganza, mismos 
que noches antes se habían hecho manifiestos en 
las “reuniones populares de plaza”, previos a ese 
domingo.

Comenzó así una etapa de reencuentro y rede-
finición de sueños, objetivos políticos, económi-
cos y sociales, simbolizando el inicio del proceso 
de conquista de los espacios públicos. 

Desde entonces, los ánimos de las comunida-
des campesinas se reconstruyen y animan la vida 
orgánica para su fortalecimiento y la incorpora-
ción de nuevos liderazgos en procesos electorales 
con candidatos propios; conquistando espacios de 
reconocimiento y acceso al poder local; conscien-
tes que la lucha supone consolidar capacidades de 
propuesta y negociación entre diferentes.
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Este año, en Pando, el gobierno nacional de-
finió, de manera muy general, el desarrollo inte-
gral productivo de la Amazonía. Esta iniciativa 
nació, en parte, en los I y II foros amazónicos, 
espacios donde los sectores sociales aportaron con 
propuestas de desarrollo, con base en propuestas 
anteriores de desarrollo integral.

A partir de estas acciones, el gobierno nacio-
nal, con el fin de coordinar y apoyar el proceso de 
planificación del desarrollo, elaboró el Plan Estra-
tégico de Emergencia para el Desarrollo Integral 
del Departamento de Pando, a cargo del Ministe-
rio de la Presidencia y la UDIA. Los ejes temáti-
cos del Plan son: i) Diversificación productiva con 
valor agregado, ii) Ampliación de infraestructura, 
iii) Ordenamiento territorial, iv) Integración fron-
teriza, v) Fomento a la investigación científica, vi) 
Desarrollo energético sustentable y, vii) Fortale-
cimiento industrial. Este Plan de Emergencia no 
está siendo ejecutado como estaba diseñado aun-
que a través de programas como SUSTENTAR y 
el PASA, se están desarrollando algunas acciones 
que buscan la diversificación productiva en el ru-
bro agropecuario. Algunas de ellas son la dotación 
de rizomas de plátano, entrega de gallinas con 3 
quintales de alimento balanceado por gallinero y 
la reactivación de la actividad gomera. 

La prefectura, a través del PPDE también 
está ejecutando algunas acciones en las que los 
campesinos realizan trabajos productivos en la 
comunidad a cambio un sueldo. Pero éstas activi-
dades no son siempre productivas; por ejemplo, 
limpieza de áreas comunales y construcción de 
viviendas para maestros. En cambio, otras como 
la implementación de huertos hortícolas, limpie-
za de chacos y de sendas castañera, sí son produc-
tivas. El técnico encargado del programa afirma: 
“la ejecución del programa no estubo planificada, 

es por eso que las actividades en algunos casos no 
fueron productivas y más bien fueron demandas 
de las comunidades. Para el presente año se pre-
tende planificar mejor y coordinar actividades 
con otras instituciones, para que este programa 
sea de mayor impacto en el mejoramiento de las 
actividades productivas de los campesinos”.

La presencia del Estado en sus diferentes ni-
veles orientado al desarrollo rural, ha levantado 
expectativas entre los productores quienes, al reci-
bir apoyo a sus actividades productivas pierden la 
perspectiva y perciben este apoyo como una ma-
nera de generar ingresos económicos inmediatos, 
sin tomar en cuenta la sostenibilidad. Una expe-
riencia que nos pasó este año fue que el programa 
PASA contaba con un número determinado de 
gallinas para la implementación de gallineros fa-
miliares y, a fin de cubrir a todas las familias de 
las comunidades del municipio de Puerto Rico, 
nos solicitaron la lista de beneficiarios que imple-
mentaron gallineros familiares con CIPCA. Esto 
provocó críticas por parte de algunas productoras 
que decían: “por qué CIPCA le dio la lista de las 
familias que recibimos gallinas, a nosotros tam-
bién nos debe tocar las gallinas que está entregan-
do el PASA”.

En adelante este caso no será el único, ya que 
como anteriormente se mencionó, gran cantidad 
de instituciones del Estado, universidad y ONG, 
han concebido  el desarrollo de Pando a partir del 
Manejo Integrado de los Recursos Naturales con 
modelos productivos basados en la agroforestería. 
Por lo tanto una tarea que tendrá que tomarse 
muy en cuenta, es la coordinación interinstitucio-
nal, para no repetir esfuerzos y más bien juntos 
contribuir al desarrollo diversificado e integral de 
la Amazonía, en favor del habitante de Pando y 
especialmente del campesino amazónico.

Muchas ofertas…una  propuesta
David Solar 
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En Bolivia, la Amazonía norte ocupa la totali-
dad del departamento de Pando, la provincia Vaca 
Diez del departamento de Beni y la provincia de 
Iturralde del departamento de La Paz. Por ende, 
esta zona es catalogada como muy rica en fauna 
y flora y es vista como una reserva de vida para 
la biodiversidad. Bajo esta lógica varias institucio-
nes, gubernamentales y no gubernamentales se en-
cuentran asentadas en la región; unas con fines de 
conservación de algunas especies del bosque, otras 
dedicadas a la conservación y repoblamiento de 
animales en riesgo de extinción en la zona, y otras 
que se encuentran en el ámbito del desarrollo.

Esta cualidad amazónica es compartida con la 
región Madre de Dios del Perú y el Estado del 
Acre de Brasil. En este escenario y bajo la inicia-
tiva de las universidades de estas tres regiones, el 
año 1999 fue creada, en la ciudad brasileña de Río 
Branco, la plataforma de Madre de Dios, Acre y 
Pando, MAP. 

El propósito de esta iniciativa es contribuir, 
desde la investigación y el cabildeo, a la equidad 
social y desarrollo económico con una metodolo-
gía de organización de trabajo por mesas temáti-
cas. Cada una de ellas se desarrolla en encuentros 
denominados Mini Map y sus resultados compar-
tidos en el Foro MAP. Paralelamente, estas ini-
ciativas son elevadas hacia los gobiernos locales y 
nacionales para su consideración y, en la mayoría 
de los casos, son ejecutadas de inmediato.

En este marco, del 24 al 26 de septiembre 2009, 
en la ciudad peruana de Puerto Maldonado, se 
efectúo el VIII Forum Trinacional de la Iniciativa 
MAP, denominado “Inclusión Socioeconómica y 
Ambiental en la Región del MAP”. El evento con-
tó con la participaron de representantes indígenas, 
productores campesinos y promotores comunales 
quienes aprovecharon el mismo para el intercam-
bio de experiencias entre Bolivia, Perú  y Brasil. 
La presencia de las  máximas autoridades de estas 
tres regiones, resalto la importancia del Forum, 
que da fe de su reconocimiento como espacio de 
dialogo, de alianzas interinstitucionales públicas, 

privadas y de ONG; todo ello en el marco del 
desarrollo sostenible de la Amazonía.

En este espacio se presentaron avances y resul-
tados de instituciones públicas y ONG de Brasil y 
Perú, aspecto que inquietó a los productores cam-
pesinos que preguntaron a qué se debía la escasa 
participación de representantes bolivianos. 

La ausencia se expositores bolivianos fue no-
toria, salvo la presencia de CIPCA Pando, la que 
fue invitada a ser parte de este espacio, y en el que 
tuvimos la oportunidad de presentarnos institu-
cionalmente, así como exponer nuestra propuesta 
productiva.

Entre de los logros sobresalientes del MAP 
se encuentran los análisis y debates sobre orde-
namiento territorial en dos municipios del de-
partamento de Pando, acciones de zonificación 
ecológica de la Región Madre de Dios en Perú, el 
Ordenamiento da Foresta en el Estado del Acre-
Brasil”, inserción del proyecto de Mitigación de 
impactos ambientales en la Carretera Interoceáni-
ca Brasil-Perú y el Circuito turístico entre la ciu-
dad capital de Río Branco y la ciudad de Puerto 
Maldonado.

Finalmente se decidió que el  MAP–IX se rea-
lice en Bolivia a cargo de la delegación boliviana 
representada por la Universidad Amazónica de 
Pando. Esta delegación debe organizar y coordi-
nar los Mini-Maps. En este sentido, es de gran 
importancia generar opiniones, ideas e iniciativas, 
para presentarlas en las mesas temáticas, más aun 
si somos país anfitrión. 

Es importante fomentar cambios en el modelo 
de desarrollo actual bajo el concepto que el de-
sarrollo sostenible es el la única alternativa sos-
tenible para el territorio amazónico. Si queremos 
dejar una esperanza para nuestros hijos, toda acti-
vidad que desarrollemos tiene que ser sostenible, 
caso contrario no estaríamos trabajando para la 
generación futura. Asimismo se deben  invertir 
recursos económicos en educación para formar en 
los ciudadanos una cultura  de paz y respeto de su 
medio ambiente. 

Transitando por las fronteras de integración trinacional
Edwin Zegarra 
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Documentos de Trabajo

CIPCA
 Análisis sobre la lucha de los movimientos campesinos indígenas por la tierra y territorio en Bolivia. Ponencia leída en la 

Universidad Utrecht, Holanda. Pamela Cartagena. Cobija: CIPCA, 19p.
 Diagnóstico sobre cambio climático en Pando. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 12p. 
 Historia de la comunidad Buyuyu. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 3p. 
 Historia de la comunidad Evo Morales. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 3p. 
 Historia de la comunidad Mandarinos. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 3p. 
 Historia de la comunidad Motacusal. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 3p. 
 Historia de la comunidad San Antonio del Matti. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 3p. 
 Historia de la comunidad Trinchera. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 3p. 
 Investigación: Relaciones de poder en torno a la producción de castaña en Pando: Sistematización de entrevistas. Pamela 

Cartagena e Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 89p. 
 Propuesta Económico Productiva de CIPCA Pando. Roxana Cuevas, Hynnia Sánchez, Massiel Saavedra, David Solar y 

Edwin Zegarra. Cobija: CIPCA. 
 Red de actores sociales e institucionales en Pando. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 11p. 

Planes, memorias, informes

Agrupación Ciudadana  Poder Amazónico Social, PASO  
 Congreso de la agrupación ciudadana  Poder Amazónico Social, PASO: Informe.  Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 

2009. 2p.
Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia
 I Encuentro del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia: Comunidad Las 

Piedras: Memoria. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 33p.
 VII Encuentro del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia: Sede de la CI-

POAP: Memoria. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 23p.
 VIII Encuentro del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia: Sede de la FSU-

TCP: Memoria. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 16p.
 Propuesta del Bloque de organizaciones campesino e indígenas del norte amazónico de Bolivia, para ser miembros del 

Consejo Nacional Autonómico. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 3p.
Central Puerto Rico 
 Plan de gestión: Informe. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 5p.
CIPCA
 “Empresa maderera Tropical Andes S.R.L. fue encontrada in fraganti en el municipio de Santa Rosa del Abuna en Pando”: 

Informe. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. p.
 Acompañamiento a dirigentes y bases para resoluciones de problemas (límites, compensación, replanteo, sobre posición): 

Informe. Hynnia Sánchez . Cobija: CIPCA, 2009. 4p.
 Actividades con la Coordinadora de la Mujer: Informe. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 3p.
 Análisis de la propuesta económica productiva de CIPCA Pando, productores y productoras: Memoria. David Solar. 

Cobija: CIPCA, 2009. 13p.
 Asentamientos humanos en Pando, reunión con la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Pando y las sub-

centrales: Informe. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 2p.
 Avances, dificultades y retos de la propuesta económica productiva de CIPCA Pando: Memoria. David Solar. Cobija: 

CIPCA, 2009. 15p.
 Campaña “Enfrentemos juntos al cambio climático”: Memoria. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 2009.. 6p. 
 Capacitación en unidades educativas de los municipios de Bella Flor y Puerto Rico: I Concurso de Arte Infantil  “Ayudo 

a enfrentar al cambio climático”: Memoria. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 2009.. 5p. 
 Consideraciones sobre el cambio climático en Pando: Informe. Edwin Zegarra. Cobija: CIPCA. 2009. 4p.
 Desarrollo local con enfoque de género en Puerto Rico: Memoria. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 6p.
 Encuentro “Realidad y perspectiva de los monocultivos de la Amazonía”, Iñapari: Informe. Massiel Saavedra. Cobija: 

CIPCA, 2009. 2p. 

Producción documental 2009
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 Entrega y distribución de plantines de cítricos a comunidades de los municipios de Puerto Rico y Bella Flor: Informe-
memoria. David Solar y Edwin Zegarra. Cobija: CIPCA, 2009. 3p.

 Entrega y distribución de plantines para parcela agroforestal, a comunidades de los municipios de Puerto Rico y Bella 
Flor: Informe-memoria. David Solar y Edwin Zegarra. Cobija: CIPCA, 2009. 3p.

 Eventos de análisis y discusión sobre distribución de tierras fiscales: Informe . Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 
12p.

 Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático: Memoria. Massiel Saavedra y Edwin Zegarra. Cobija: CIPCA, 2009. 
4p.

 Historia de la Federación de Mujeres Campesinas de Pando Bartolina Sisa. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 
28p.

 I Plan de manejo de castaña, comunidad Los Mandarinos. Gilberto Maemo. Cobija: CIPCA, 2009. 28p. 
 II Plan de manejo de castaña, comunidad campesina San Antonio del Matti.. Cobija: CIPCA, 24p. 
 II y III talleres de formación de líderes campesino/indígenas del norte amazónico en Riberalta: Memorias. Hynnia Sán-

chez. Cobija: CIPCA, 2009. 21p.
 Informe asentamiento comunidad Cannan Aguada. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 2p.
 Informe asentamiento comunidad indígena Nueva Jerusalén. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 1p.
 Informe asentamiento comunidad Soberana Fortín. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 2p.
 Informe, ficha de revisión y seguimiento del Estatuto Orgánico de la comunidad Batraja. Hynnia Sánchez. Batraja: CIP-

CA, 2009. 7p.
 Intercambio de experiencia entre productores de los municipios de Puerto Rico y Bella Flor y productores de los munici-

pios de Riberalta y Gonzalo Moreno: Memoria. David Solar y Edwin Zegarra. Cobija: CIPCA, 2009. 4p.
 Intercambio de experiencias, VII Foro Trinacional de la iniciativa MAP, Puerto Maldonado, Perú: Memoria. Edwin Ze-

garra. Cobija: CIPCA, 2009. 3p.
 Plan comunicacional CIPCA Pando. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 2009. 11p. 
 Programa de capacitación NINA realizado en Riberalta: Memoria. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 15p.
 Propuestas para normas internas sobre recursos naturales: Informe. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 4p.
 Recorrido por los asentamientos humanos: Acompañamiento nueva problemática tema tierra, Santa Rosa del Abuná: 

Informe. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 2009. 2p.
 Seguimiento al Estatuto Orgánico de la Federación de Mujeres Campesinas - Bartolina Sisa: Informe. Hynnia Sánchez. 

Cobija: CIPCA, 2009. 8p.
 Seguimiento al Estatuto Orgánico de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando: Informe. Hyn-

nia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 10p.
 Taller  de incidencia política en Puerto Rico: Memoria. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 9p.
 Taller comunal sobre sistemas agroforestales, en comunidades de los municipios Puerto Rico y Bella Flor: Memoria. Da-

vid Solar. Cobija: CIPCA, 2009. 4p.
 Taller con instituciones afiliadas a la Coordinadora de la Mujer “Listas para las Listas”: Memoria. Massiel Saavedra. Co-

bija: CIPCA, 2009. 2p. 
 Taller de análisis sobre el rol de los actores locales en el nuevo escenario autonómico  con instituciones: Memoria. Hynnia 

Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 5p.
 Taller de réplica sobre desarrollo local con enfoque de género en Camiri: Memoria. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 

2009. 9p. 
 Taller de subproductos del arroz y participación de la I Feria Ecológica de Puerto Rico: Memoria. Edwin Zegarra. Cobija: 

CIPCA, 2009. 6p.
 Taller diagnostico regional de género: Memoria. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 2009. 9p. 
 Taller interno de género: Memoria. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 2009.. 5p. 
 Taller práctico, capacitación en sanidad animal: Memoria. David Solar y Edwin Zegarra. Cobija: CIPCA, 2009. 3p.
 Taller práctico, implementación de parcelas agroforestales: Memoria. David Solar y Edwin Zegarra. Cobija: CIPCA, 

2009. 4p.
Comunidad Mandarinos
 Estatuto Orgánico de la comunidad Mandarinos, municipio de Puerto Rico. Hynnia Sánchez.Mandarinos: CIPCA, 

2009. 18p.
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando 
 Plan de Gestión: Informe. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 4p.
 Informe de gestión. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 4p.
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando. Secretaria de Género 
 Informe de gestión. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 8p.
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Municipio de Puerto Rico. Comité de Vigilancia
 Informe de gestión. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 6p.
Organización de Mujeres 29 de Marzo
 Estatuto Orgánico de la Organización de Mujeres 29 de Marzo, comunidad Sacrificio, municipio de Puerto Rico. Hyn-

nia Sánchez. Sacrificio: CIPCA, 2009. 11p.
Subcentral Bella Flor 
 Informe de gestión. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 3p.
 Plan de gestión: Informe. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 4p.
Subcentral Puerto Rico 
 Informe de media gestión. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2009. 4p.

Material escrito de capacitación

Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia
 Boletín Informativo. Vol. 1. Hynnia Sánchez. Cobija, 2009. 4p.
 Boletín Informativo. Vol. 2. Massiel Saavedra. Cobija, 2009. 4p.
Céspedes, Margoth; Solar, David 
 Gestión Territorial: Guía para capitación. Cobija: CIPCA, 2009. 5p.
Céspedes, Margoth; Saavedra, Massiel
 Boletín de formación política de líderes. 1, 2, 3. Cobija: CIPCA, 2009. 

Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando
 Boletín del I Ampliado de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando. Hynnia Sánchez (regio-

nal Pando). Cobija, 2009. 8p.
Municipio de Bella Flor
 Boletín Municipal Informativo. Nº 2. Massiel Saavedra. Cobija, 2009. 4p.
Municipio de Puerto Rico
 Boletín Municipal Informativo. Nº 2. Massiel Saavedra. Cobija, 2009. 4p.
Sánchez, Hynnia
 Instrumentos de la organización. Cartilla. Hynnia Sánchez. Cobija, 2009. 15p.
 Rol orgánico de la organización campesina. Cartilla. Hynnia Sánchez. Cobija, 2009. 12p.
Solar, David; Zegarra Edwin 
 Construyendo nuestro gallinero para la cría de gallinas. Cartilla. David Solar y Edwin Zegarra. Cobija, 2009. 4p.
Ventura, Alberto
 Manejo de sistema agroforestal. Cartilla.  Alberto Ventura. Cobija, 2009. 14p.
Zegarra, Edwin
 Diseño de huertas familiares. Cartilla. Edwin Zegarra. Cobija, 2009. 8p.
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Intercambio de experiencias en implementación de SAF. 
Comunidad Laguna Corazón.

Foto Adrián Cruz



1. Exposición de subproductos de arroz en la Feria productiva y artesanal. Comunidad Yotaú.
 Foto: Adrián Cruz
2. Marcha de la Cumbre Social de Mujeres de Bolivia. Santa Cruz de la Sierra.
 Foto: Julio Rodríguez
3. Mujer disfruta el aroma de la pasta de chocolate. Municipio Urubichá.
 Foto: Juan Rivero
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Valoración 

El referéndum constitucional y el referéndum di-
rimitorio sobre la tierra, la aprobación de la Ley Nº 
4021 del Régimen Electoral Transitorio, del Decreto 
Supremo Nº 231 que reglamentó el procedimiento de 
consulta para la conversión de municipios a autono-
mías indígenas, las elecciones generales y referéndum 
autonómico del 6 de diciembre de 2009 y la convoca-
toria a elecciones municipales y prefecturales para el 
4 de abril de 2010, configuraron un escenario socio-
político electoralizado que creó importantes tensiones 
en la región. Las organizaciones campesinas indígenas 
departamentales y nacionales con base en tierras bajas 
participaron activamente en esta agenda.

El movimiento indígena de tierras bajas de Boli-
via manifestó su descontento porque la Ley Nº 4021 
sólo incluye siete escaños de circunscripciones espe-
ciales indígenas (de 18 demandadas por la CIDOB) 
e instituye que  la postulación de candidatos(as) para 
estas circunscripciones se de solamente a través de 
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas ó pue-
blos indígenas, en igualdad de condiciones. Estas de-
terminaciones están en franca contradicción con lo 
establecido en la nueva CPE respecto a los derechos 
políticos de los pueblos indígenas y de las mujeres. 
Pese a esto, las organizaciones indígenas y campesi-
nas, aglutinadas en el Bloque Oriente y la CIDOB, 
han mantenido su alianza en torno a las demandas 
de autonomías, participación política, tierra - terri-
torio y recursos naturales. Otro hecho destacable es 

que el Bloque Oriente y la CIDOB concertaron una 
estrategia para participar en las elecciones generales, 
y en alianza con el partido en función de gobierno, 
MAS-IPSP, lograron la elección de doce represen-
tantes para la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
seis de los cuales representan al Bloque Oriente y los 
otros seis a la CIDOB.

En 2009 concluyó la titulación de la TCO Gua-
rayo, logrando una superficie mayor a la recomenda-
da por el Estudio de Identificación de Necesidades 
Espaciales. Ahora queda el reto de elaborar e imple-
mentar, de forma concertada, el Plan de Gestión Te-
rritorial Indígena en un territorio marcado por con-
flictos en torno a los recursos del bosque, y construir 
la autonomía del territorio consolidado.

La Propuesta Económica se implementa en 34 
comunidades indígenas campesinas de los tres muni-
cipios de cobertura, 721 familias y en una superficie 
de 2.947 has. Las iniciativas económico-productivas 
con mayor impacto que contribuyen en el incremen-
to y la diversificación gradual de la producción agro-
pecuaria destinada al autoconsumo familiar y venta 
en el mercado local y regional son los sistemas agro-
forestales. Se ha avanzado en la transformación del 
arroz, cacao, piña y la almendra de cusi.  Ello, junto 
al fortalecimiento de las organizaciones económicas, 
incide en la incorporación de propuestas producti-
vas en los planes municipales. Finalmente, en los tres 
municipios se han institucionalizado las ferias pro-
ductivas municipales como espacios de intercambio 
de experiencias y comercialización.

Resultados

Resultados logrados

Alianzas permiten avanzar en el proceso de saneamiento de tierras en Guarayos
Después de trece años de un largo y tortuoso proceso de saneamiento, en 2009 el pueblo indígena guara-

yo  ha logrado concluir la titulación de 1.432,587 hectáreas como TCO superficie que supera las recomen-
dadas por el Estudio de Identificación de Necesidades Espaciales para el pueblo indígena guarayo. Por otra 
parte, en las 26 comunidades campesinas del área de cobertura se ha concluido el saneamiento de tierras, 
consolidando una superficie de 146.044 has.
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Indígenas y campesinos acceden a instancias de poder público
En las elecciones generales de 2009, el Bloque Oriente y la CIDOB, de manera concertada y en alianza 

con el partido de gobierno han logrado la elección de seis representantes del Bloque Oriente a la Asamblea 
Plurinacional. Asimismo, la CIDOB ha logrado la elección de otros seis representantes indígenas como 
diputados nacionales: Bienvenido Zacu, Wilson Changaray, Pedro Nuni, Efraín Balderas, entre otros. Este 
aspecto se convierte en una gran oportunidad para la incidencia en políticas públicas en el proceso de desa-
rrollo normativo post constituyente.

Organizaciones indígenas y campesinas inciden en planes de desarrollo económico local
Las organizaciones sociales, en estrecha relación con las organizaciones económicas han logrado incor-

porar las siguientes propuestas productivas en los planes de desarrollo económico local de los municipios de 
Ascensión de Guarayos y El Puente: implementación de sistemas agroforestales, apicultura, crianza y manejo 
de animales, transformación de productos (arroz, piña, cacao y cusi),  las ferias productivas municipales y el 
mejoramiento de infraestructura caminera, entre las principales.

Avances hacia la consolidación de las organizaciones económicas
Los planes de gestión, estatutos renovados que rigen su funcionamiento, desarrollo de planes de negocios, 

y la incorporación y participación equitativa de hombres y mujeres en cargos directivos, permiten observar 
los avances en la consolidación de las organizaciones económicas de los tres municipios de la Provincia 
Guarayos: ASPAY, ACHIMU, AIPAAG y ASOMPA.  En la gestión 2009, además, han participado en ferias 
productivas municipales exponiendo productos procesados de cacao, arroz, piña y cusi; hecho que muestra 
el potencial de estas organizaciones. 

Mujeres indígenas y campesinas en instancias de decisión
Las mujeres indígenas y campesinas avanzan en el acceso a espacios de poder público. A nivel depar-

tamental, cinco mujeres (dos titulares y tres suplentes) de organizaciones campesinas indígenas han sido 
elegidas como diputadas nacionales. En niveles más locales, resalta el liderazgo de las dirigentes indígenas y 
campesinas, quienes han asumido los cargos principales de las organizaciones mixtas.

Resultados deficientes

Dificultades para la gestión territorial
La reciente titulación de 1.432,587 hectáreas para el pueblo indígena guarayo plantea un reto grande en 

torno a la gestión territorial dada la existencia de varios planes de manejo forestal en el territorio liderados 
tanto por comunidades indígenas como por actores privados, además de la co-existencia de diversas visiones 
de desarrollo e intereses de terceros sobre los recursos naturales, por un lado, y la escasa fiscalización y au-
sencia de politicas publicas para la actividad forestal desde el Estado, por otro lado. Considerando que todos 
esos factores fueron los principales obstáculos para encarar una gestión territorial sostenible desde el pueblo 
guarayo en el pasado, es previsible que puedan también ser una amenaza en el futuro.

Principales conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. Es creciente la organización y participación de mujeres en los ámbitos político y económico del área de cober-
tura, sea a través de sus propias organizaciones de mujeres o de organizaciones económicas. Contrariamente, 
se evidencia un vacío de representatividad y liderazgo femeninos en organizaciones superiores mixtas.
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2. La incursión de algunos dirigentes a través de procedimientos no estatutarios en la COPNAG podría gene-
rar un escenario de interferencia en el relacionamiento de esta instancia con sus bases y sus aliados locales.

3. Los avances en la consolidación del derecho territorial del pueblo guarayo son producto de la capacidad 
de gestión, alianza y persistencia de la COPNAG, la que, ha sabido superar sus crisis internas.

4. Los resultados de la implementación de la Propuesta Económica Productiva con familias campesinas 
indígenas, muestra que es una alternativa viable para la producción de alimentos y la diversificacion in-
gresos económicos, por lo que es adoptada por otras familias y otros actores económicos. 

5. Las organizaciones económicas están más fortalecidas y son reconocidas en escenarios locales y departa-
mentales a través de su participación en ferias, acuerdos y negocios. Asimismo se reconoce su incidencia 
en planes de desarrollo económico.

6. La regional ha liderado el análisis y debate sobre las autonomías en la región. Sin embargo, aún no  queda 
clara la aplicabilidad de la autonomía en las zonas de cobertura.

7. Es valorable la incidencia de la regional en la formación de líderes indígenas y campesinos lo que contri-
buye a su participación política con proyección local, departamental y nacional. 

8. El Bloque Oriente y la CIDOB han mantenido su capacidad de propuesta y negociación respecto a temas 
estratégicos, destacándose su participación en la formulación de la Ley del Régimen Electoral Transitorio, 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y el Decreto Supremo de conversión de municipio a 
autonomía indígena.

9. La gestión territorial concertada en la TCO Guarayo, recientemente titulada, es un tema complejo e 
inquietante que no ha sido abordado por la regional, pese a las demandas locales.

Recomendaciones

1. Acompañar y potenciar las cualidades propositivas de líderes locales en ejercicio en la perspectiva de 
afrontar los nuevos retos que plantea la nueva CPE.

2. Contribuir a la consolidación de la Escuela de Líderes del Bloque Oriente como un espacio de formación 
política y social de nuevos líderes, hombres y mujeres, a nivel local y regional.

3. Aprovechar la coyuntura política nacional y local para la construcción participativa de leyes así como para 
promover reflexiones sobre visiones de desarrollo en espacios multiculturales. Asimismo, aprovechar estas 
experiencias para articular las dirigencias comunales con las superiores y otros actores.

4. Contribuir a que las organizaciones indígenas de Guarayos formulen una estrategia de gestión de su 
territorio, incluyendo una actualización del diagnóstico para que abarque los cambios e incorpore a los 
múltiples actores que se han revelado en los últimos años.

5. Con los actores locales, profundizar la reflexión sobre la visión y perspectivas de desarrollo del bosque 
en Guarayos, coadyuvando a la generación de alternativas agro-ecológicas que faciliten la diversificación 
productiva y la generación de ingresos. Todo ello a partir de las experiencias que la regional implementa 
con las comunidades guarayas. 

6. Mejorar la estrategia de incidencia para la incorporación de la Propuesta Económica en los planes de las 
entidades públicas, destacando el componente específico de manejo y aprovechamiento del bosque.

7. Incorporar la temática de gestión pública en los procesos de capacitación y formación de líderes, hombres 
y mujeres, por los nuevos retos que enfrentan en el nuevo contexto del país y la región.

8. Continuar fortaleciendo la labor de incidencia en la región y orientarla hacia la formulación de políticas 
públicas favorables a campesinos e indígenas a diferentes niveles. Remarcar la necesidad de mayor articu-
lación de las regionales con la UAP, en las problemáticas comunes.

9. Acompañar al Bloque Oriente y CIDOB en la adecuación del Estatuto Autonómico Departamental a la 
CPE, así como en la elaboración de propuestas normativas, sobre todo en temas tales como autonomías, 
descentralización, control social y recursos naturales.



Memoria Informe de la Gestión 2009

110

Ancestralmente, las familias indígenas guara-
yas vivían en permanente contacto con la Ma-
dre Naturaleza y hasta nuestros días mantienen 
un profundo respeto por los recursos naturales. 
La riqueza natural como el bosque, ríos, lagunas, 
curichis y otros animales silvestres, se constituye 
en una especie de supermercado, porque en él 
encuentran carne, miel, frutas silvestres, plantas 
medicinales y materiales para la construcción de 
sus viviendas y la confección de artesanías.

Lamentablemente, esta forma de vida en ar-
monía con la naturaleza está siendo amenazada 
por la explotación irracional de la madera, la 
expansión de la frontera agrícola y la ganadería 
bovina extensiva. Estas formas de explotación res-
ponden a una visión de desarrollo de corto plazo, 
que privilegia la obtención de ingresos económi-
cos rápidos en desmedro de la conservación del 
medio ambiente y el respeto a la cosmovisión de 
los pueblos indígenas.

Ante estas amenazas, familias indígenas guara-
yas de Urubichá han tomado la decisión de orga-
nizarse para fortalecer su sistema productivo tradi-
cional y su Ñande Reko (su forma de ser) a través 
de la implementación de Sistemas Agroforestales, 
SAF, en los que combinan cultivos anuales y multi-
anuales: arroz, frejol, maíz, yuca, plátano, papaya, 
piña, cacao, café, chirimoya, cítricos y especies ma-
derables. Los SAF están permitiendo a las familias 
indígenas y campesinas de forma gradual y durade-

ra la diversificación y el incremento de la produc-
ción agropecuaria, tanto la destinada al autoconsu-
mo familiar como la destinada al mercado.

Uno de los cultivos importantes de los SAF es 
el cacao plantado en parcelas familiares o a través 
de su recuperación y manejo en áreas boscosas con 
cacaotales silvestres. Hasta 2009 en Urubichá se 
manejaban 287 hectáreas de SAF (187 hectáreas 
en parcelas y 100 hectáreas a través del manejo de 
bosque con cacaotales silvestres). 

Para ilustrar esta importante experiencia de im-
plementación de SAF, es revelador el testimonio de 
Ovidio Yubanore, presidente de la Central Comu-
nal de Urubichá, CECU, quién afirma: “se puede 
tener ganancias del bosque sin sacar madera, hay 
otros productos como el cacao silvestre que pue-
den darnos beneficios, nosotros no hemos vivido 
solo de la explotacción de la madera, este recursos 
algun dia se va a acabar...”. 

Don Benigno Chávez, responsable de Tierra-
Territorio de la CECU, asegura que: “la tierra 
está pidiendo auxilio y la madera se va a agotar, 
estamos viendo sequías, inundaciones y vientos 
fuertes, estamos yendo rapido a la destruccion del 
bosque, del suelo y de la Madre Naturaleza. Es-
tamos viendo que el sistema agroforestal es una 
alternativa para proteger la tierra y al bosque, por-
que so no hacemos algo hoy, no habra nada para 
mañana, ni para nuestros hijos, ni para nuestros 
nietos...”.

Revalorizando el potencial económico y productivo del bosque en Urubichá
Juan Rivero Pérez

Crónicas
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La lucha por la consolidación del territorio in-
dígena guarayo es de larga data. Así, por ejemplo, 
en la primera marcha indígena “Por el territorio y 
la dignidad”, de 1990, la participación del pueblo 
guarayo fue importante, motivada, principalmen-
te, por la defensa de su derecho territorial, el que 
estaba siendo arrebatado, de forma sistemática, 
por madereros, ganaderos y latifundistas.

En la segunda marcha indígena de 1996 “Por 
la aprobación de la Ley Agraria”, el pueblo gua-
rayo logró una victoria importante, pues la Ley 
Agraria Nº 1715 aprobada en plena marcha, re-
conoció explícitamente la demanda del pueblo 
guarayo, definiendo además un plazo máximo 
de aplicación. Nos referimos a la disposición 
transitoria de esta Ley que indica “Las indica-
das Tierras Comunitarias de Origen -entiéndase 
TCO-Guarayos- serán tituladas en el término 
improrrogable de diez meses, computables a 
partir de la publicación de esta Ley, previa eje-
cución del SAN-TCO y cumplimiento del pro-
cedimiento de identificación de necesidades y 
titulación”.

Sin embargo, una vez aprobada dicha Ley pa-
saron los diez meses y el Estado ni siquiera inició 
el proceso de saneamiento de la TCO- Guarayos. 
Los diez meses se convirtieron en trece años.

En octubre de 1997, recién el INRA decidió 
iniciar el proceso de saneamiento de la TCO-Gua-
rayos, inmovilizando una superficie de 2.205,370 
hectáreas. Paradójicamente, a partir de esta fecha 
los conflictos por la tierra, en vez de disminuir, se 
intensificaron y en muchas ocasiones desemboca-
ron en lamentables hechos de violencia.

En 2009 se concluyó con el saneamiento de 
1.432,587 hectáreas como TCO, un 106% de lo 
recomendado por el Estudio de Identificación de 
Necesidades, en cuyo territorio, el pueblo indí-

gena guarayo podría vivir los próximos 30 años 
sin problemas por el acceso a la tierra-territorio.

Ante semejante demora, Elida Urapuca, pre-
sidenta de la COPNAG, indica: “la falta de vo-
luntad política, la interferencia, la parcialización 
del INRA con los terceros ilegales y la aplicación    
burocrática de la ley agraria son las causas del 
porque no se concluyó con el proceso de sanea-
miento de la TCO Guarayos en el plazo previsto 
por la Ley...este incumplimiento de la Ley nos 
ocasionó muchos probleamas y los mas afectados 
fuimos nosotros...” 

Por su parte, Dionisio Rivas, ex director del 
INRA Santa Cruz, afirma: “evidentemente faltó 
voluntad politica para encarar el proceso de sa-
neamiento de la TCO Guarayos. El Estado nun-
ca asignó recursos financieros suficientes para el 
saneamiento, durante el proceso se cometieron 
muchas irregularidades, lo que es peor, algunos 
ex funcionarios del INRA estuvieron  involucra-
dos en el trafico de tierras y promovieron conci-
liaciones ilegales, alteraron datos recolectados en 
las pericias de campo, lo cual ocasionó muchos 
conflictos sociales entre indígenas, campesinos y 
empresarios, y el INRA perdio credibilidad en su 
trabajo”.

El rol protagónico de la COPNAG, organiza-
ción representativa del pueblo indígena guarayo, 
principalmente en la gestión de su primera presi-
denta mujer, Elida Urapuca Ariori (2006-2009), 
quedará en la historia como ejemplo de persisten-
cia en la lucha por el acceso y la tenencia de tierra-
territorio de su pueblo.

Hoy el pueblo guarayo tiene dos grandes retos: 
elaborar e implementar de forma concertada su 
Plan de Gestión Territorial Indígena, y avanzar en 
la construcción de su autonomía, en aplicación de 
la nueva Constitución Política del Estado.

Trece años para lograr la consolidación del Territorio Indígena Guarayo
Eulogio Núñez Aramayo
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La articulación de los cinco pueblos indígenas 
del departamento de Santa Cruz que decidieron 
participar en las elecciones generales del 6 de di-
ciembre de 2009, tuvo como antecedente la con-
formación de la comisión política y técnica de la 
CIDOB, la que, a principios de 2009 elaboró una 
propuesta de Ley Electoral Transitoria de los pue-
blos indígenas de tierras bajas de Bolivia. Dicha 
propuesta, basada en la nueva Constitución Polí-
tica del Estado, planteó la representación directa 
de los pueblos y estableció 18 escaños indígenas 
para su postulación a través de circunscripcio-
nes especiales. La propuesta fue presentada a las 
autoridades del Ministerio de Defensa Legal del 
Estado, Cámara de Diputados y Cámara de Se-
nadores, pero lamentablemente el resultado de la 
negociación fue poco favorable para los pueblos 
indígenas. 

Esta tendencia desfavorable fue ratificada 
con la aprobación de la Ley Nº 4021 de Régi-
men Electoral Transitorio, que sólo asignó siete 
escaños para los pueblos indígenas, imponiéndo-
les criterios de elección totalmente desventajosos 
para ellos, ya que tuvieron que someterse al voto 
universal y competir con los partidos políticos y 
agrupaciones ciudadanas, violando así la Consti-
tución Política del Estado que establece la elec-
ción a través de mecanismos propios de los pue-
blos indígenas. 

En este contexto, la CIDOB concertó, entre 
las 11 organizaciones regionales que la confor-
man, una estrategia electoral en la perspectiva de 
garantizar y asegurar la representación indígena en 
la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se conside-
ró la alianza con el partido en función de gobier-
no, MAS-IPSP, para la postulación de candidatas 

y candidatos indígenas propios de CIDOB en las 
circunscripciones especiales indígenas, circuns-
cripciones uninominales y plurinominales. 

En ese contexto nace la iniciativa del Mburu-
vicha Guasu (autoridad máxima) Wilson Changa-
ray, quien planteó que los cinco pueblos indígenas 
de Santa Cruz (guaraní, guarayo, ayoreo, chiqui-
tano y yuracare/mojeño) concerten una sola can-
didatura para ganar en la única circunscripción 
especial indígena asignada al departamento de 
Santa Cruz. 

Después de un amplio debate y análisis de la 
propuesta guaraní, se llegó a un consenso y reso-
lución entre los cinco pueblos indígenas referida 
a que la circunscripción especial indígena asigna-
da en el departamento de Santa Cruz sea para los 
pueblos minoritarios (guarayo, ayoreo, yuraca-
ré-mojeño) y de las Comunidades Guaraníes de 
Zona Cruz.

Acatando la determinación, los cinco pueblos 
indígenas decidieron por consenso, postular a 
Bienvenido Zacu (titular) del pueblo guarayo y 
Teresa Nomine (suplente) del pueblo ayoreo por 
la circunscripción especial indígena del departa-
mento de Santa Cruz.

Quienes maliciosamente pensaron que la asig-
nación de un solo escaño para los cinco pueblos 
indígenas de Santa Cruz sería motivo de pelea y di-
visión entre ellos se equivocaron, los pueblos indí-
genas lograron un consenso y postularon una sola 
candidatura y ganaron con amplia mayoría en las 
elecciones generales del 6 de diciembre de 2009. 
Bienvenido Zacu y Teresa Nomine fueron elegidos 
diputados nacionales con el 63% de respaldo elec-
toral. Dignos representantes de los pueblos indíge-
nas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Un solo escaño para cinco pueblos indígenas de Santa Cruz 
Ramiro Valle 
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En los últimos años, la provincia Guarayos del 
departamento de Santa Cruz ha venido sufrien-
do con fuerza los efectos del cambio climático: 
inundaciones, sequías y altas temperaturas con los 
subsecuentes daños a la producción agropecuaria. 
La señora Antonia Irayigra mencionaba: “antes no 
se sentía tanto calor como ahora, con esta calor no 
se puede ni trabajar en el chaco, esto hace fatigar, 
hace marear la cabeza”. 

Uno de los efectos más dramáticos ha sido la 
intensa sequía, que en más de una oportunidad ha 
puesto en serias dificultades la provisión de agua, 
tanto para el consumo humano como para la pro-
ducción agropecuaria. La sequía es el medio ideal 
para la ocurrencia de incendios forestales, muchas 
veces provocados por la quema de pastizales y cha-
queos destinados a la producción agrícola. Según 
la Dirección de Manejo de Recursos Naturales de 
la prefectura de Santa Cruz, el año 2007 los fo-
cos de calor han presentado niveles nunca antes 
alcanzados, registrándose 18.621 focos de calor. 
La provincia Guarayos alcanzó el cuarto lugar a 
nivel departamental con 1.452 focos de calor. De 
acuerdo al Programa Estratégico de Prevención y 
Control de Incendios Forestales de la prefectura de 
Santa Cruz, Guarayos se encuentra en la zona de 
mayor riesgo de incendios debido a los cambios en 
las fluctuaciones de las precipitaciones pluviales.

Según un estudio sobre deforestación en Gua-
rayos (CIPCA, 2008), entre 1994 y 2005 se han 
desmontado 97.272 hectáreas, de las cuales 3.200 
se encontraban en bosques de protección a ori-
llas de los ríos y lagunas. Como consecuencia, se 
presentan constantes inundaciones debido a los 
rebalses y desbordes de los ríos, tal como ocurrió 
con el desborde de río Grande el año 2006, que 
afectó a los municipios de San Julián, Cuatro Ca-
ñadas, San Pedro y El Puente, entre otros.

No se puede negar que el problema de la de-
forestación es estructural, por lo que debemos 
considerar de manera crítica los modelos eco-
nómicos de producción, los actores e intereses 
económicos presentes, los hábitos de consumo y 
estilo de vida, y la debilidad institucional, entre 
otros. Es importante que las organizaciones de 
la sociedad civil, las entidades privadas e instan-
cias de gobierno local inicien acciones orientadas 
a permitir la adaptación y mitigación, y que la 
aplicación del marco jurídico vigente sea efec-
tiva. Pero también es menester considerar que 
la institucionalidad pública debe ir más allá de 
legalismos, formulando políticas que orienten al 
desarrollo rural integral sostenible, promovien-
do sistemas de producción diversificados y con 
tecnologías apropiadas para afrontar los efectos 
del cambio climático.

Los productores indígenas de la comunidad 
Yotaú, preocupados por toda esta situación, en 
una reunión propusieron reforestar las orillas de 
los ríos, hacer cumplir las normas internas de la 
comunidad sobre el cuidado del medio ambiente 
y quemar después de las primeras lluvias, cuando 
el ambiente no esté muy seco.

La Propuesta Económica Productiva que im-
plementa la regional CIPCA Santa Cruz es una 
alternativa para enfrentar al cambio climático, ya 
que promueve un modelo productivo sustentable 
con seguridad alimentaria, con tecnologías so-
cio-culturalmente aceptables. Actualmente esta 
Propuesta, al menos en parte, ha sido incorpo-
rada en los planes de desarrollo económico local 
de los municipios de Ascensión de Guarayos y 
El Puente y para el año 2010 tenemos el desafío 
de lograr su incorporación en otros municipios e 
incidir también en el nivel departamental. 

Efectos del cambio climático en Guarayos
Junior Pérez Vaca
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“Necesitamos formar nuevos líderes”. Con 
esta afirmación, Diego Faldín, presidente de la 
CPESC junto a dirigentes de organizaciones in-
dígenas, campesinas y urbanas, e instituciones de 
apoyo, iniciaba el funcionamiento de la Escuela 
de Líderes y Lideresas del Bloque Oriente.

Las palabras del dirigente indígena chiquita-
no se basaban en una preocupación común de las 
organizaciones indígenas y campesinas, y es que 
con la llegada de Evo Morales al poder de la mano 
de las organizaciones sociales, muchos dirigentes 
experimentados dejaron de realizar labores en sus 
organizaciones para asumir responsabilidades en 
instancias del poder ejecutivo y cumplir con car-
gos electivos (Asamblea Legislativa Constituyen-
te). Se requería, entonces, un recambio con líde-
res y lideresas preparadas para asumir los retos del 
proceso de readecuación normativa de la nueva 
CPE.

Fue así que las organizaciones indígenas, 
campesinas y urbanas, aglutinadas en el Bloque 
Oriente, junto a las instituciones que conforman 
la Coordinadora Institucional de Derechos Hu-
manos de Santa Cruz, de la que es parte CIPCA, 
iniciaron la implementación de una escuela para 
la formación de nuevos líderes y lideresas con ca-
pacidad técnica y de vocería para encarar el proce-

so post constituyente. Una escuela que los prepare 
para asumir tareas de gestión pública, tema que 
debe ser conocido también por las organizaciones 
si quieren ejercer control social y participar con 
responsabilidad.

La coordinación para concretar este espacio de 
formación no fue fácil. Después de varios meses 
de análisis, las organizaciones e instituciones de-
finieron los principios, contenidos, documentos 
técnicos y metodología que se utilizarían en la Es-
cuela del Bloque Oriente.

El 13 de octubre de 2009, finalmente, se dio 
inicio a sus actividades y durante los siguientes 
cuatro días se llevó adelante el primer curso de la 
Escuela de Líderes y Lideresas. Uno de los prin-
cipios de la Escuela es la equidad de género en la 
participación, por lo que cada organización tenía 
un cupo de cinco mujeres y cinco hombres. Sin 
embargo, el primer curso no cumplió con este 
principio, participaron 31 hombres y sólo 18 mu-
jeres. Esta situación cambió en el segundo curso 
de noviembre en el que participaron 34 mujeres 
y 26 hombres.

La Escuela de Líderes y Lideresas del Bloque 
Oriente es uno de los logros más importante de la 
alianza campesina indígena y organizaciones ur-
banas afiliadas al Bloque en esta gestión.

Nuevos líderes y lideresas para encarar los retos del proceso post constituyente
Julio Rodríguez
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Documentos de trabajo

CIDOB 
 Propuesta de CIDOB proyecto de ley transitorio del régimen electoral. Santa Cruz: CIPCA Santa Cruz; CIDOB, 2009. 9p.
 Propuesta de CIDOB sobre el proceso de implementación de la autonomía indígena. Santa Cruz: CIPCA Santa Cruz; 

CIDOB, 2009.  9p
CIPCA Santa Cruz 
 Ajuste a  la Propuesta Económica Productiva: Segundo Borrador. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 50p.
 Análisis comparativo de la anterior CPE con la actual y ésta con la propuesta presentada por el Bloque Oriente en las temáticas: 

Tierra-territorio, forestal, desarrollo rural sustentable, biodiversidad y medio ambiente, modelos de desarrollo productivo: Infor-
me final. Susana Rivero y Diego Pachecho (consultores) Santa Cruz: CIPCA, 2009. 92p.

 Estudio “Participación ciudadana y control social en la CPE”: Informe final. Álvaro Puente. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 59p.
 Estudio de caso: Conflictos por el acceso y el control de los recursos naturales en Guarayos “Yande Reta Guasu – La Casa 

Grande”. Omar Quiroga y otros. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 85p.
 Estudio sobre la vialidad técnica y económica de la energía solar eólica en actividades económicas productivas en comunida-

des indígenas y campesinas del are de cobertura de CIPCA Santa Cruz: Informe final. Mario Espinosa y Miguel Fernández. 
Santa Cruz: CIPCA, 2009. 18p.

 Propuesta de autonomía. Santa Cruz: CIPCA,  2009. 6p.

Planes, memorias, informes

Bloque Oriente. Escuela de líderes
 Ley Nª 4021 del Régimen Electoral Transitorio. Eulogio Núñez. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 8p.
 Nueva CPE: Segunda Parte: Estructura y organización funcional de Estado. Eulogio Núñez. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 8p.
CIPCA
 Estrategia para la participación política del pueblo guarayo en las elecciones nacionales, departamentales y municipales. 

Vanessa Cortez. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 22p.
 Taller autonomía indígena y participación ciudadana en el pueblo guarayo: Memoria. Vanessa Cortez. Santa Cruz: CIPCA, 

2009. 13p.
Comunidad campesina Virgen de Cotoca
 Estatuto orgánico y reglamento interno de la comunidad campesina Virgen de Cotoca. Vanessa Cortez. Santa Cruz: CIPCA, 

2009. 16p.
Comunidad San Antonio del Junte
 Estatuto orgánico y reglamento interno de la comunidad San Antonio del Junte. Vanessa Cortez. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 

16p.
Municipio de Ascensión de Guarayos
 Plan de Desarrollo Económico Local. Adrián Cruz y Vanessa Cortez. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 53p.
Municipio de El Puente
 Plan de Desarrollo Económico Local del Municipio. Adrián Cruz y Junior Pérez. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 69p.
Sindicato agrario campesino “El Cañón
 Estatuto orgánico y reglamento interno del sindicato agrario campesino “El Cañón”. Vanessa Cortez. Santa Cruz: CIPCA, 

2009. 13p.
Subcentral de mujeres campesina originarias productoras de Santa María, Bartolina Sisa
 Estatuto orgánico y reglamento interno de la subcentral de mujeres campesina originarias productoras de Santa María, 

Bartolina Sisa. Vanessa Cortez. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 15p.

Material audiovisual de capacitación Bloque Oriente. Escuela de líderes

CIPCA Santa Cruz
 Autonomía indígena en el marco de la nueva CPE y anteproyecto de Ley MAyD. Presentación en power point. Eulogio 

Núñez. Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Actualización política y social de dirigentes, repaso histórico. Presentación en power point. Palmira Pérez. Santa Cruz: 

CIPCA, 2009.
 Agricultura familiar sostenible indígena y campesina como respuesta a la seguridad y soberanía alimentaria. Presentación en 

power point. Eulogio Núñez. Santa Cruz: CIPCA, 2009.

Producción Documental 2009
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 Alcances, limitaciones y perspectivas: Autonomía indígena vía ¿TCOs, municipios o región?: Implicaciones, limitaciones y 
perspectivas. Presentación en power point. Eulogio Núñez. Santa Cruz: CIPCA, 2009.

 Alcances, limitaciones y perspectivas: reflexiones sobre el proceso de construcción de la autonomía indígena del pueblo 
guarayo. Presentación en power point. Eulogio Núñez.  Santa Cruz: CIPCA, 2009.

 Análisis de los avances del padrón biométrico. Presentación en power point. Jaqueline Guillen (regional Santa Cruz) Santa 
Cruz: CIPCA, 2009.

 Antecedentes y situación actual de la problemática de la tierra y el territorio en Bolivia. Presentación en power point. Eulogio 
Núñez. Santa Cruz: CIPCA, 2009.

 Autonomías y Estatutos Autonómicos: Evaluación anual 2009. Presentación en en power point. Ramiro Valle.  Santa Cruz: 
CIPCA, 2009.

 Avances de la investigación estudio de factibilidad del procesamiento del cusi en la provincia Guarayos. Juan Carlos Gutié-
rrez (regional Santa Cruz) Santa Cruz: CIPCA, 2009.

 Avances y limitaciones del proceso de saneamiento de tierra y derechos en el nuevo marco constitucional. Presentación en 
power point. Eulogio Núñez. Santa Cruz: CIPCA, 2009.

 Breve análisis de la coyuntura política y social. Presentación en power point. La Paz: CIPCA, 2009.
 Contexto político, implementación de las autonomías. Presentación power point. Eulogio Núñez. S. Cruz: CIPCA, 2009.
 Derechos de las mujeres en la nueva CPE. Presentación en power point.  Jaqueline Guillen. Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Estado actual y las políticas públicas en materia de tierras y territorios en Bolivia: Experiencia CIPCA. Presentación en 

power point. Eulogio Núñez. Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Estrategia para el acceso al poder local: Experiencia del pueblo indígena guaraní y moxeño, elecciones municipales 2004. 

Presentación en power point. Eulogio Núñez. Ascención de Guarayos: CIPCA, 2009.
 Experiencias de CIPCA Santa Cruz en innovaciones tecnológicas: transformación del arroz, aprovechamiento del coco de 

cusi y cacao silvestre. Presentación en power point. Adrián Cruz. Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Generación de propuestas: Autonomías desde las regiones y regionales de CIPCA Santa Cruz. Presentación en power point. 

La Paz: CIPCA Santa Cruz, 2009.
 Género, interculturalidad e incidencia política: Evaluación anual 2009. Presentación en power point. Vanessa Cortez y 

Jaqueline Guillen. Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Gestión de Tierras y TCO Guarayos: Evaluación anual 2009. Presentación en power point. Juan Carlos Gutiérrez. Santa 

Cruz: CIPCA, 2009.
 Ley electoral transitoria. Presentación en power point. Ramiro Valle.  Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Modelos de liderazgos mentales. Presentación en en power point. Palmira Pérez.  Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Presentación en power point. Eulogio Núñez.  Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Propuesta Económica Productiva para tierras Bajas: regional CIPCA Santa Cruz. Presentación en power point. Adrián Cruz.  

Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Propuesta Económica Productiva: Organizaciones económicas y cambio climático: Evaluación anual 2009. Presentación en 

power point. Adrián Cruz. Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Servicio Estatal de Autonomías y Descentralización en el Proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización del 

Poder Ejecutivo: Análisis preliminar. Presentación en power point. Eulogio Núñez.  Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Situación actual de la problemática de tierra- territorio y sus perspectivas en Bolivia. 
 Taller de  planificación y gestión ACHIMU: Herramientas de gestión y  negociación organizacional. Presentación en power 

point. Luis Jáuregui. Santa Cruz: CIPCA, 2009.

Material escrito de capacitación 

Cruz, Adrián; Saavedra, Olivia 
 Elaboración de productos derivados de la piña. Manual. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 14p. 
 Elaboración de productos de arroz. Cartilla.  Santa Cruz: CIPCA, 2009. 23p. 
 Elaboración de sub-productos de la miel. Cartilla. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 13p.
Guillen, Jacqueline; Sanjinéz, Fernando 
 Compendio de los derechos de las mujeres: Insumos para el análisis y la elaboración de propuestas de desarrollo normativo 

post constituyente. Cartilla. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 51p.
 Compendio de la participación política: Insumos para el análisis y la elaboración de propuestas de desarrollo normativo post 

constituyente. Cartilla. Santa Cruz: CIPCA, 2009. 78p.

Programas de radio 

Rodríguez, Julio 
 Programa Radial Nuestras Voces. Radios Santa Cruz, Yande Recua y Yotaú 40  programas en CD de audio en formato MP3. 

60’ de duración cada uno. Santa Cruz: CIPCA, 2009.
 Programa Radial Nuestra Casa Grande. Radios  Santa Cruz, Yande Recua y Yotaú. 40 programas en CD de audio en formato 

MP3. 60’ de duración cada uno. Santa Cruz: CIPCA, 2009.
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CIPCANotas

Proceso Post Constituyente y Autonomías 

Acevedo, Eduardo
 “Jurisdicción indígena originaria campesina”. En: CIPCANotas, 281. Abril 2009. 
Albó, Xavier 
 “Los ‘depurables’ de la hora 25. En: CIPCANotas, 316. Noviembre 2009.
 “Planificando el vivir bien”. En: CIPCANotas, 314. Noviembre 2009. 
 “Inicios y escollos de las autonomías indígenas”. En: CIPCANotas, 312. Octubre 2009. 
 “El múltiple y cambiante concepto de nación”. En: CIPCANotas, 305. Agosto 2009. 
 “Bicentenarios y descolonización. “En: CIPCANotas, 298. Julio 2009.
 “Autonomías indígenas, ¿para qué?”. En: CIPCANotas, 297. Junio 2009. 
 “Padrón biométrico y michi-circunscripciones indígenas”. En: CIPCANotas, 264. Mayo 2009.
 “Las circunscripciones especiales indígenas”. En: CIPCANotas, 279. Abril 2009.
 “Crónica indígena de las elecciones”. En: CIPCANotas 319. Enero 2009.
 “¡Pobre Marcial, pobre justicia!”. En: CIPCANotas, 294. Junio 2009.
 “Limpieza del sistema judicial al vacío”. En: CIPCANotas, 287. Mayo 2009.
Arandia, Marcelo
 “El desarrollo rural y sus desafíos en las nuevas políticas de Estado”. En: CIPCANotas, 264. Febrero 

2009.
 “Las autonomías, una estrategia de transformación socioeconómica para el país”. En: CIPCANotas, 275. 

Marzo 2009. 
 “La gestión territorial, el camino a seguir por las autonomías indígenas”. En: CIPCANotas, 290. Mayo 

2009.
 “Las autonomías indígenas condicionadas a un nuevo pacto fiscal”. En: CIPCANotas, 303. Agosto 

2009.
Céspedes, Margoth 
 “El reto de las autonomías en Pando”. En: CIPCANotas, 293. Junio 2009.
Guzmán, Ismael 
 “El voto comunitario”. En: CIPCANotas, 322. Diciembre 2009.
 “Constataciones de las elecciones generales en el Beni”. En: CIPCANotas, 321. Diciembre 2009.
 “La institución del azote en la región amazónica”. En: CIPCANotas, 291. Junio 2009.
 “Y se llamará Asamblea Legislativa Plurinacional”. En: CIPCANotas, 280. Abril 2009.
 “Escenarios en torno a la representación étnica”. En: CIPCANotas, 286. Mayo 2009. 
 “El rumor como medio de convencimiento electoral”. En: CIPCANotas, 265. Enero 2009.
Izurieta, Edgar 
 “De la promulgación de la nueva Constitución y las posibilidades de cambio”. En: CIPCANotas, 271. 

Febrero 2009. 
Molina, Wilder
 “La cohesión étnica y la oportunidad de la autonomía indígena”. En: CIPCANotas, 285. Mayo 2009
 “San Ignacio de Mojos y la autonomía indígena”. En: CIPCANotas, 302. Julio 2009.
 “¿Autogobierno o autogobierno estatal indígena?”. En: CIPCANotas, 308. Septiembre 2009. 
 “Desafíos y perspectivas de las autonomías indígenas en el Beni”. En: CIPCANotas, 282. Mayo 2009. 
Núñez, Eulogio 
 “Derechos indígenas ¿carta de negociación política?”. En: CIPCANotas, 288. Mayo 2009.
 “Ley transitoria electoral: Una primera prueba del Congreso Nacional”. En: CIPCANotas, 268. Febrero 

2009.
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 “Padrón electoral biométrico: ¿empadronamiento total de electores en 75 días?”. En: CIPCANotas, 299. 
Julio 2009. 

Soliz, Lorenzo
 “Doce municipios abren brecha hacia las autonomías indígena originario campesinas en Bolivia”. En: 

CIPCANotas, 313. Octubre 2009.
 Mujeres en riesgo de perder su derecho al sufragio en elecciones de diciembre en Bolivia”. En: CIPCA-

Notas, 317. Noviembre 2009.

Desarrollo Rural y Economía Campesina Indígena

Céspedes, Margoth 
 “El Oro Negro Amazónico tras su reactivación”. En: CIPCANotas, 289. Mayo 2009.
 “Crisis de la castaña, un hecho que desenfrena la economía y la política en la Amazonía”. En: CIPCANo-

tas, 272. Febrero 2009. 
Elías, Bishelly 
 “EMAPA y su visión de desarrollo rural”. En: CIPCANotas, 292. Junio 2009.
Gutiérrez,  Juan Carlos 
 “Controlemos al gorgojo negro del plátano”. En: CIPCANotas 264. Noviembre 2009. 
Guzmán, Ismael
 “A propósito de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos”. En: CIPCANotas, 307. Septiembre 

2009.
Guzmán, Ismael y Guaji, Marilúz  
 “Apuntes en torno a la noción de desarrollo en el mundo indígena”. En: CIPCANotas, 296. Junio 

2009.
Núñez, Eulogio 
 “Reversión de la propiedad agraria por servidumbre”. En: CIPCANotas, 274. Marzo 2009.
Molina, Wilder
 “La carretera Villa Tunari-San Ignacio y el TIPNIS”. En: CIPCANotas, 318. Diciembre 2009.
Ortíz, Ana Isabel 
 “La especulación en el comercio de arroz: un factor a tomar en cuenta”. En: CIPCANotas, 315. Noviem-

bre 2009.
Salazar, Coraly
 “Bolivia en las estadísticas internacionales del cacao”. En: CIPCANotas, 278. Marzo 2009.
Soliz, Lorenzo
 “Tierras fiscales y asentamientos humanos en la Amazonía boliviana, más allá de la politización”. En: 

CIPCANotas, 301. Julio 2009.
Ureña, Roberto
 “Cinco mil hectáreas siguen siendo demasiadas”. En: CIPCANotas, 266. Enero 2009.

Cambio Climático 

Elías, Bishelly - Nordgren, Marcos 
 “Adiós a Copenhagen”. En: CIPCANotas, 320. Diciembre 2009.
Nordgren, Marcos
 “Lo ‘apolítico’ como estrategia política”. En: CIPCANotas, 304. Agosto 2009.
 “Negociando las responsabilidades del cambio climático”. En: CIPCANotas, 264. Enero 2009. 
Moreira, María Elena
 “Cambio climático un reto del presente”. En: CIPCANotas, 300. Julio 2009. 
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Personajes destacados 

Albó Xavier 
 “Pica”. En: CIPCANotas, 310. Septiembre 2009.
 “Padre D’Escoto, presidente de la ONU”. En: CIPCANotas, 309. Septiembre 2009.
 “Recuerdos de Olivia Harris”. En: CIPCANotas, 283. Abril 2009.
 “Víctor Hugo, Evo y Lucho Espinal”. En: CIPCANotas, 277. Marzo 2009.

Coyuntura Internacional 

Albó Xavier 
 “Honduras, a 100 días del golpe”. En: CIPCANotas, 311. Octubre 2009.
 “Fronteras endiabladas”. En: CIPCANotas, 306. Agosto 2009.
 “La matanza de Bagua, Perú, y sus causas”. En: CIPCANotas, 295. Junio 2009.

Interculturalidad

Albó Xavier 
 “El Alto y su Tedeum ecuménico”. En: CIPCANotas, 276. Marzo 2009.
 “Esos carnavales, ¿quién inventaría?”. En: CIPCANotas, 273. Febrero 2009.
 “La nueva Bolivia e iglesia posible”. En: CIPCANotas, 269. Febrero 2009.
 “El día R y más allá”. En: CIPCANotas, 267. Enero 2009.
 “Constitución Política y religión”. En: CIPCANotas, 264. Enero 2009.




