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PRESENTACION

El año 2006 ha sido excepcional en cuanto a los cambios del 
entorno, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y el movimiento 
permanente de sujetos y organizaciones. Desde CIPCA intentamos 
acompañar de la manera más adecuada este nuevo escenario en el 
cual lo campesino indígena es visible, es sinónimo de poder, con todo 
lo que ello implica.

En la vida política nacional se dieron muchos cambios, el debate 
a lo largo y ancho del país alzó vuelo de Estado. Sin embargo, en lo 
cotidiano muchos de los cambios y transformaciones, que son más 
lentos y laboriosos, propios de las unidades más pequeñas, continuaron 
con su ritmo y habitual exigencia.

La presente Memoria Informe da cuenta de las expectativas, del 
sentimiento de poder y posibilidad de cambio de los campesinos 
indígenas. Al mismo tiempo da cuenta del trabajo cotidiano de hombres 
y mujeres en sus organizaciones y en sus iniciativas productivas, en 
sus conflictos, en su relación con la naturaleza, con el mercado, con 
otros grupos sociales.

En la misma medida en que se han ampliado los niveles de debate y 
acción, se ha intentado dar respuesta desde CIPCA. El 2006 ha sido un 
lindo año, provocador, desafiante, pero nos deja también un sentimiento 
de que se pudo haber hecho más, como que faltara tiempo.

Cuando discutimos el último borrador de la “Historia de CIPCA” 
comentamos la oportunidad y casualidad histórica de publicarlo justo en 
este momento, ¡qué lejos han avanzado las organizaciones campesinas 
indígenas!, ¿cuánto aún nos queda por hacer?

Oscar Bazoberry Chali
Director General de CIPCA
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RECONOCIMIENTO

Las acciones y resultados expuestos en el presente documento
han sido posibles por el diálogo, el compromiso y la contribución

técnica y financiera de nuestras contrapartes:

NOVIB

EED

AYUDA EN ACCION
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FDTA TROPICO Y ALTIPLANO

FASTENOPFER

IPADE

PLAN INTERNACIONAL ALTIPLANO

TROCAIRE

FORO RURAL MUNDIAL

MAGIS

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, que saben comprender
nuestras debilidades y nos muestran caminos alternativos,

nuestro compromiso de seguir acompañando sus iniciativas y sus luchas.
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SIGLAS

AAIAS  Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonía Sur
AGROCAINE Asociación de Productores Agropecuarios del Caine
ALCA Area de Libre Comercio de las Américas
APARAB Asociación de Productores Agroforestales de la Región Amazónica de Bolivia
APG Asamblea del Pueblo Guaraní
APROLIV Asociación de Productores de Leche Industrial Viacha
APROLAC Asociación de Productores de Lácteos
ARSAC Asociación de Riegos y Servicios Agropecuarios de Sacabamba
CELCAV Central Local de Cooperativas Agropecuarias de Viacha
CIDOB Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia
CPEMB Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni
CPESC Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
CV Comité de Vigilancia
FDMC-BS Federación Departamental de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”
FENCA  Federación Nacional de Cooperativas Arroceras
FES Función Económica y Social
FNMCB-BS Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa 
IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos
INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria
MAS Movimiento al Socialismo
MIP Movimiento Indígena Pachakuti
MOP Movimiento Originario Popular
OC Organización u Organizaciones Campesinas
OECA/OECI Organización Económica Campesina / Indígena
OI Organización u Organizaciones Indígenas
PDM Plan de Desarrollo Municipal
POA Programa de Operaciones Anuales (Municipal)
RRNN Recursos Naturales
TCO Tierra(s) Comunitaria(s) de Origen
TCP Tratado Comercial de los Pueblos
TIM Territorio Indígena Multiétnico
TIMI Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano
UAP Unidad de Acción Política (en la oficina nacional de CIPCA)
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
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Cobertura y Presupuesto

Cobertura 2006

Oficinas
Municipios	 Varones	 Mujeres

Personas	participantes	directas	(1) Personas	
participantes	
indirectas	(2)

	 	
Total %	de	mujeres

Dirección	General	 		 1.873	 1.609	 3.482	 46,21	 75.000

Regional	Beni	 2	 5.070	 4.779	 9.849	 48,52	 15.356

Regional	Cochabamba	 4	 8.251	 6.650	 14.901	 44,63	 58.488

Regional	Cordillera	 4	 9.938	 9.686	 19.624	 49,36	 25.637

Regional	La	Paz	 4	 10.016	 7.106	 17.122	 41,50	 176.101

Regional	Norte	 8	 3.318	 2.652	 5.970	 41,70	 44.217

Regional	Santa	Cruz	 2	 17.213	 16.834	 34.047	 49,44	 125.216

Total 24 55.679 49.316 104.995 45,91 520.015

Oficinas Presupuesto
Porcentaje	que	

beneficia	a	mujeres	
(1)

Porcentaje	de	
ejecución

Dirección	General	 608.008,00	 46	 605.057,24	 99,51

Regional	Beni	 318.282,00	 48	 315.713,66	 99,19

Regional	Cochabamba	 461.005,00	 46	 464.799,57	 100,82

Regional	Cordillera	 551.462,00	 48	 549.031,63	 99,56

Regional	La	Paz	 786.397,00	 45	 783.892,68	 99,68

Regional	Norte	 716.045,00	 46	 682.939,60	 95,38

Regional	Pando	 15.117,00	 	 14.855,51	 98,27

Regional	Santa	Cruz	 496.624,00	 46	 493.458,31	 99,36

Total 3.952.940,00 46 3.909.748,20 98,91

																		Ejecución	presupuestaria	por	persona	beneficiaria	directa:		 	 37,24

(1)	 Personas	con	las	que	se	mantuvo	una	relación	directa	bajo	una	planificación	concertada.
(2)	 Estimación.	Personas	a	las	que	se	afectó	a	través	de	acciones	mediadas	por	otras	instituciones,	organizaciones,	medios	de	comunicación	y	

efecto	demostrativo.

Presupuesto y Ejecución 2006 en US$

Ejecución	
(2)

(1)	 Estimado.
(2)	 Los	Estados	Financieros	de	CIPCA	han	sido	auditados	por	Berthin	Amengual	&	Asociados.
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Contexto de la acción 2006

Contexto del país
Desde la perspectiva de la democratización de Bolivia, el 2006 quedará marcado como uno de los 

años más destacados de casi un cuarto de siglo de vida democrática ininterrumpida. Hubo otros años 
también excepcionales, como 1982 cuando se reinstaló un régimen democrático; el año 1994 cuando 
se inicio la descentralización municipal; el año 2004 cuando el sistema político facilita la participación 
directa de pueblos indígenas y agrupaciones ciudadanas y el año 2005 cuando se define la convocato-
ria a la elección de Prefectos. Los cambios ocurridos no han estado exentos de conflictos y de perma-
nentes manifestaciones de insatisfacción por la conducción del país, para citar ejemplos el año 2000 la 
“guerra del agua”, el 2003 la “guerra del gas”. Asimismo la marcha indígena del año 1990, la primera 
de cinco marchas hasta el 2006, en demanda de Territorio y la Dignidad, Desarrollo y Participación 
Política, y la Soberanía Popular.

Se suele afirmar que los permanentes avances, retrocesos y conflictos han sido producto de un 
empate entre fuerzas emergentes y fuerzas conservadoras, que no terminaban de expresar adecuada-
mente la voluntad de la población. La consecutiva victoria electoral del MAS, en las elecciones na-
cionales del 2005 y de constituyentes en el 2006, sugiere un desempate nítido hacia los movimientos 
emergentes y populares; pero al mismo tiempo, la victoria de líderes regionales opuestos al MAS en 
las elecciones Prefecturales, indica que la población puede tomar distintas opciones políticas para 
distintos objetivos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos y en distintos niveles, la concentración de la votación 
puede estar indicando que la población busca opciones más claras y el fin de la democracia pactada 
y privativa para sólo algunos grupos o sectores. Es en este contexto donde la victoria y posterior 
organización de un gobierno a cargo de un indígena y dirigente popular, acompañado de distintas 
fracciones de izquierda, con afinidades políticas internacionales muy nítidas, ha generado una gran 
expectativa de cambios en el Estado, el gobierno y su relación con la sociedad civil en su conjunto.

El 2006 fue un año en que el país ha vivido cambios, expectativas, no pocas incertidumbres, 
planes e importantes medidas gubernamentales -como la llamada nacionalización de los hidrocarbu-
ros, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y el referéndum sobre autonomías departamentales, 
entre otros- pero también de movilizaciones y presiones de algunos sectores por sus propias reivindi-
caciones sectoriales y de algunas regiones por asegurar que la demanda de autonomía sea tomada en 
cuenta no sólo en la agenda pública sino ya en medidas concretas.

Los conflictos internos se mantuvieron atenuados en unos casos y motivados en otros por el 
comportamiento de la economía nacional. El desempeño del país en el campo económico ha sido 
positivo, creció en 4,5 por ciento, se ha superado el déficit fiscal que se venía arrastrando desde hace 
años y la balanza comercial es positiva. Los cambios introducidos por el gobierno, acompañando a 
este buen clima financiero, han permitido un incremento de los ingresos del sector público del 41%. 
La distribución de los recursos a las distintas entidades de Estado, principalmente las descentralizadas 
como Prefecturas, Municipios y Universidades, ha permitido una dosificación presupuestaria nunca 
antes vista. A todo esto el gobierno se permitió introducir al menos dos medidas que en otro contexto 
habrían sido casi imposibles: la regulación del tipo de cambio para privilegiar el uso de la moneda lo-
cal y la transferencia de acciones del Fondo de Capitalización Colectiva al reestructurado Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

En desarrollo rural se han producido algunas manifestaciones muy nítidas en cuanto a la política 
de tierras que ha tenido un nuevo tratamiento con la “reconducción agraria” y la modificación de la 
Ley INRA; asimismo se ha dado solución a algunos asentamientos de campesinos del Movimiento 
Sin Tierra en el oriente boliviano; se han entregado tractores tanto en el altiplano como en tierras 
bajas; se han iniciado programas de crédito a productores organizados y se ha iniciado la creación de 
la Banca de Fomento del Desarrollo. Sin embargo, más allá de la problemática de tierra, existe un 
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manejo insuficiente de los otros aspectos que corresponden al desarrollo rural, lo que no deja de ser 
muy complejo para instituciones que trabajan en esta temática.

En criterio de algunos funcionarios públicos, la dotación de capital, tecnología y mercados sería 
el elemento central de su política de fomento a la producción campesina indígena, y en general de 
los sectores desposeídos, desconociendo en muchos casos dificultades estructurales que deben ser 
abordadas con distinta perspectiva. La noción clásica de dotar de instrumentos de producción, capital 
y mercado ha generado muchas expectativas entre las comunidades campesinas indígenas, al mismo 
tiempo que ha marginado a algunos de los actores organizados de manera sectorial en asociaciones 
de productores. Es un debate que recién comienza y sobre el cual habrá mucho que decir; a diferencia 
de otras gestiones de gobierno, hoy no se trata de un debate sobre un sector marginal de la economía, 
más bien sobre un sector privilegiado por las políticas públicas y protagónico en el enfoque de 
superación de la pobreza.

La perspectiva gubernamental no se asienta solamente en un plan absolutamente definido, sino 
en la presencia de muchos líderes campesinos indígenas en los distintos estamentos del gobierno, 
como el propio presidente, que ha llevado a que el gobierno sea caracterizado como un gobierno 
indígena, aunque su configuración interna es mucho más diversa. El gobierno del MAS se caracteriza 
también por la presencia de profesores universitarios, empleados de ONGs y profesionales inde-
pendientes que más que una afinidad con el presidente y su entorno campesino, representan a varios 
sectores de la izquierda boliviana, por lo que una caracterización más fina nos llevaría a una combi-
nación entre organizaciones y líderes de organizaciones campesinas, obreras, profesionales, y líderes 
de la izquierda boliviana, que aportan con una perspectiva complementaria en unos casos y contra-
dictoria en otros. No se trata de un movimiento homogéneo y estructurado, sino más bien disperso y 
amplio, visible en todo el territorio nacional y en la más compleja expresión de la diversidad de sujetos 
existentes en Bolivia.

Por su parte, las organizaciones sociales han estado en cierto modo expectantes, aunque algunos 
sectores claramente han manifestado su apoyo incondicional al nuevo gobierno; de hecho han tenido 
mucha mayor participación en momentos decisivos cuando el gobierno ha requerido de su apoyo para 
determinadas medidas, como la nueva normativa sobre la tierra. Empero, otras organizaciones, como 
los mineros cooperativistas y los trabajadores de educación y salud se han mantenido al margen y 
velando por sus propios intereses sectoriales, a momentos en franca oposición al gobierno.

Un tema en el que sin duda se constatan retrocesos es en género, de hecho hay menos mujeres en 
el parlamento, y de entre ellas, son menos aún las mujeres campesinas indígenas. Del mismo modo, 
en la Asamblea Constituyente de 255 constituyentes, sólo 86 son mujeres (34%), de las cuales 25 son 
campesinas indígenas (10% del total). Tampoco existen instancias jerárquicas específicas en la nueva 
administración pública encargadas de esta temática. En este contexto de retrocesos, las organizaciones 
de mujeres campesinas indígenas son las que se ven más afect adas.

Para instituciones como CIPCA, este movimiento de sujetos y la nueva configuración de rela-
ciones entre Estado, organizaciones populares de la sociedad civil y algunas ONGs, constituyen el 
mayor cambio de contexto en relación con otros momentos históricos. Para muchas instituciones se 
presentan nuevas oportunidades, desafíos y también amenazas; oportunidades y desafíos en la medida 
en que existe un gobierno con clara vocación hacia los sectores hasta ahora marginales, que existe 
apertura para escuchar políticas públicas novedosas y sobre todo que promuevan cambios estructura-
les de largo aliento; y amenazas en la medida en que una comprensión liviana del desarrollo puede 
frustrar muchas iniciativas en marcha y procesos de desarrollo en situaciones menos asistidas desde el 
gobierno.

Contexto de CIPCA
Apenas conocido el nuevo contexto político, CIPCA saluda la nueva coyuntura, pues entiende 

que en la construcción de una sociedad y un Estado basados en relaciones interculturales positivas, la 
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victoria de campesinos e indígenas es un paso fundamental. Al mismo tiempo, se recupera la experiencia 
con gobiernos municipales y la constatación de que en aquellos gobiernos que mejor expresan a los 
distintos movimientos sociales y territoriales, ha sido más positiva la gestión de programas y proyectos 
en beneficio de las comunidades campesinas indígenas, más propositivo el diálogo y más participativa 
la acción para el desarrollo.

Por tanto, una de las preguntas que tuvimos que respondernos es si el Plan Estratégico y la 
Estructura misma de CIPCA se encontraban adecuados a los nuevos cambios de entorno en el que se 
desarrollarían nuestras acciones. Encontramos que el Plan Estratégico requería ajustes menores, pues 
ya preveía cambios como el establecimiento de unidades de gobierno intermedias, aunque sí necesi-
taba distintos énfasis con ajustes en la estructura de la institución y acelerar algunos procesos. Se tuvo 
más éxito en algunas áreas que en otras, lo que queda reflejado en la exposición posterior.

La reconfiguración de la Estructura del Estado, la incipiente aunque incrementada presencia del 
Gobierno Nacional y las Prefecturas en los Municipios, TCOs y Comunidades, la renovada fuerza 
económica de los distintos niveles de gobierno, la fuerza preponderante de unos sectores en unos 
espacios y de otros en otros espacios, cierto desorden y caos en la relación entre ellos, obligaron a 
mantenerse atentos a las distintas dinámicas del Estado, las organizaciones, la cooperación, las redes 
de ONGs, entre otros.

Bajo la constatación de que existe un naciente espacio de poder con capacidad de decisión e 
implementación de políticas públicas imprescindibles para el logro de los desafíos de CIPCA, se 
insistió en una mejor comprensión y articulación del espacio departamental, lo que fue logrado con 
mayor éxito en algunas de las oficinas regionales y con menor éxito en otras. En algunos casos obligó 
a tomar decisiones como la emitida por la Asamblea de Asociados de CIPCA de abrir una nueva 
Oficina Regional en Pando y reorientar la oficina de Beni en una perspectiva supramunicipal. En 
este sentido, en el año 2006 se debatieron, diseñaron y establecieron acciones de ajuste en las oficinas 
regionales cuyo aporte será visible en el futuro.

El debate sobre la Asamblea Constituyente fue acompañado por el consorcio Apostamos por 
Bolivia, en la perspectiva de generar ciudadanía, informar y acompañar este proceso desde la perspec-
tiva de hombres y mujeres cuyas esperanzas se asientan en esta nueva institución y en la participación 
de sus representantes. Apostamos por Bolivia tuvo y tiene presencia en todo el territorio nacional, 
cubrió áreas más allá del alcance de las instituciones miembros y a nuestro modo de ver, fue la única 
red de instituciones con presencia activa cotidiana y con mayor llegada en el país. Al mismo tiempo, 
desde CIPCA se intentó colaborar con algunos Constituyentes en su articulación con sus organiza-
ciones matrices, en la elaboración de propuestas concretas y apropiadas para su región y grupo de 
origen o sector al que representan.

En esta gestión, la Asamblea de CIPCA aprobó la creación de la Fundación Xavier Albó, lo que 
permitirá, en la perspectiva de la institución, mejorar el servicio de biblioteca e incorporar el servi-
cio de librería, para lograr mayor acceso del público a la producción principalmente nacional. Esta 
decisión busca garantizar la sostenibilidad de la Biblioteca. En el año 2006 se realizaron los trámites 
pertinentes, ya concluidos, y en la próxima gestión se iniciarán los cambios previstos.

Continuando con la política de formación de personal, este año se convino con la Universidad 
PIEB la formación a nivel de diplomado de veinte profesionales de todas las regionales de CIPCA en 
la mención “metodologías de investigación social”, lo que ha motivado el interés del personal en con-
tinuar su capacitación y la apertura de la Universidad para atender un requerimiento concreto. Ello 
fortalece la capacidad institucional para sistematizar, investigar y difundir información y aprendizajes 
en torno al desarrollo rural.

En esta gestión se ha concluido la investigación y sistematización sobre los 35 años de la historia 
de CIPCA, un trabajo muy bien logrado que sin duda será muy útil para la historia y el debate con-
temporáneo sobre desarrollo rural.

Por su parte, las contrapartes con las que trabaja la institución han mostrado apertura y compren-
sión a las preocupaciones de CIPCA, han orientado el debate con experiencias de otras regiones del 
mundo y han establecido canales para continuar con este diálogo que recién comienza.
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1.	Cumbre	Social	por	la	Integración	de	los	Pueblos,	Cochabamba.	Foto:	Oscar	Bazoberry.	• 2. Taller	con	Viceministerio	de	Descentralización	sobre	Regionalización.	La	Paz.	Foto:	Alejandro	
Miranda.	• 3. Cumbre	Social	por	la	Integración	de	los	Pueblos.	“Políticas	de	frontera-	entre	la	integración	comercial	y	el	contrabando.	Cochabamba.	Foto:	Coraly	Salazar.	• 4. 	Trabajo	de	campo	
de	la	Investigación	sobre	la	situación	del	arroz	en	Bolivia,	Guayaramerin.		Foto:	CIPCA-UAP.	• 5. Congreso	CSUTCB,	Santa	Cruz.	Foto:	Bishelly	Elías.	• 6. Congreso	FNMCBS,	Cochabamba.	
Foto:	Alejandro	Miranda.
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Nueva	Directiva	de	la	FNMCBS	2006-2008,	Cochabamba.	Foto:	Alejandro	Miranda.
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Valoración
La gestión 2006 se inició llena de expectativas y esperanzas en el nuevo gobierno, presidido por Evo 

Morales, que empezó con una serie de medidas, muchas de ellas con amplio respaldo popular –como la 
nacionalización de los hidrocarburos, y el relanzamiento de la denominada “Revolución Agraria”.

El plan de gobierno, presentado a los meses de gestión y denominado “Para vivir bien” orientó sobre las 
posibilidades y limitaciones de la nueva configuración gubernamental, en la voluntad de los actores políti-
cos y movimientos sociales y las propuestas concretas plasmadas por los personeros del Poder Ejecutivo, 
muchos de ellos sin mayor experiencia en este campo. Desde CIPCA pusimos especial énfasis en el estudio 
y difusión de temas del desarrollo rural, manifestando en distintas oportunidades la necesidad de aclarar 
algunos criterios e incorporar otros nuevos.

Sin embargo, la discusión técnica se vio opacada por las medidas políticas; así, la medida más trascen-
dental sin duda es la convocatoria y posterior elección de constituyentes y la instalación de la Asamblea 
Constituyente el 6 de agosto. Fiesta de colores y nacionalidades en las que participó un grupo de todas las 
oficinas de CIPCA; pues coincidimos que si alguna característica tiene este periodo histórico es la posibili-
dad de esta vivencia de masas y diversidad.

Es posible afirmar que medidas como la modificación de la Ley de Hidrocarburos han mostrado 
cambios palpables para la economía nacional, en otros casos, mensajes más simbólicos como la reducción 
de salarios del sector gubernamental y la participación activa de dirigentes campesinos indígenas han 
configurado una renovación simbólica importante. Medidas que han posicionado definitivamente a los 
movimientos campesinos indígenas en la historia moderna de Bolivia.

En este contexto es que en la Dirección General de CIPCA hicimos los ajustes necesarios para responder 
al desafío de atender adecuadamente este nuevo contexto. Xavier Albó y otros compañeros fueron con-
vocados en distintas oportunidades y espacios a debatir el ascenso y futuro de la movilización campesina 
indígena.

Desde dentro del gobierno y las organizaciones sociales se priorizaron estudios puntuales que in-
tentarán compensar con políticas públicas concretas la abundante materia discursiva del plan del nuevo 
gobierno.

En CIPCA se priorizaron algunas investigaciones, como el segundo estudio del Compro Boliviano 
e investigaciones específicas sobre la situación nacional del arroz y el cacao, lo que ha llevado a establecer 
relaciones con nuevas organizaciones de pequeños productores con los que CIPCA no tuvo relaciones 
estables anteriormente. Extrañamente muchas de estas organizaciones no tienen un vínculo directo con la 
política del nuevo gobierno, incluso han quedado al margen de los planes de gobierno, siendo muchas veces 
las más llamadas a debatir las propuestas productivas.

Al mismo tiempo el 2006 fue intenso en cuanto a la variedad de los temas de discusión, problemáticas 
sobre los que de alguna manera fue necesario pronunciarse, entre ellos la distribución de recursos de los 

Participantes	directos

Participantes	indirectos

Presupuesto	ejecutado US$.		 605.057,24

Personas:		 75.000

Mujeres:		 1.609

Hombres:		 1.873
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impuestos a los Hidrocarburos que serán administrados por las organizaciones campesinas, la reconducción 
del proceso de saneamiento y distribución de tierras, entre otros.

En esa misma línea, otro ámbito de trabajo fue el debate nacional sobre la Ley de convocatoria para la 
elección de constituyentes y cuyas definiciones suponían resolver parte del carácter y la composición étnica 
de la Asamblea Constituyente. A pesar de todas las dificultades que pasó la Asamblea Constituyente, de 
manera complementaria a Apostamos por Bolivia y a la Coordinadora de la Mujer, la UAP permaneció 
atenta al desarrollo de la misma, con la idea de prepararse para el momento en que se requiera 
información especializada y acompañamiento en el tratamiento de las temáticas referidas al desarrollo 
rural, la descentralización y autonomías y la tierra y territorio; todas ellas en su doble característica: como 
problemática específica y como reivindicación indígena, originaria y campesina.

Por todas estas razones, como en pocas oportunidades, la Dirección General fue muy activa en el de-
bate sobre el rol de las ONG en el nuevo contexto del país, en la orientación sobre los cambios ocurridos y 
en la proyección de los futuros proyectos y acciones de CIPCA.

Finalmente, CIPCA ha iniciado contactos, y ha sido aceptado, para participar en la Red de Excelencia 
SUS.DIV (Desarrollo sostenible en un mundo diverso, por sus siglas en inglés) que agrupa a cerca de 40 
universidades y centros de investigación europeos con referencias de investigación en temas de diversidad. 
En ese marco se realizará una investigación sobre la relación entre interculturalidad y desarrollo sostenible 
en distintas zonas rurales de Bolivia.

Administración
Este año el equipo de Administración y Proyectos de la Dirección General, en coordinación con los 

responsables de esta área de las oficinas regionales, introdujeron cambios importantes en el sistema conta-
ble de la institución, de manera que los sistemas internos se vayan adecuando a las nuevas exigencias de 
nuestras contrapartes y expongan de manera más ágil la información requerida.

Asimismo se introdujeron los cambios necesarios para administrar sin mayores contratiempos la 
ampliación de cobertura y el acompañamiento a las nuevas iniciativas.

La gestión de proyectos tuvo uno de sus años más difíciles, por la variedad y cantidad de proyectos e 
informes a procesar, lo que puso a prueba la comunicación entre los distintos equipos de la institución.

De acuerdo a lo establecido por el Directorio de CIPCA, en esta gestión se realizó una convoca-
toria pública para seleccionar a la nueva empresa auditora que acompañe la implementación del Plan 
Estratégico 2005-2010.

Biblioteca CIPCA de Ciencias Sociales
La Biblioteca ha mantenido su nivel de desempeño, similar al de la anterior gestión, prestando los 

servicios a estudiantes universitarios y de colegio, investigadores y personal de la institución. La novedad 
del año es que la Asamblea de CIPCA, con el propósito de darle mayor opción a su propio crecimiento y 
desarrollo, ha tomado la decisión de constituir una institución descentralizada de CIPCA y con personería 
jurídica propia. 

En ese marco, se ha constituido legalmente la Fundación Xavier Albó, Centro de Servicios 
Bibliográficos, que inicialmente funcionará en la ciudad de La Paz y luego ampliará su acción hacia otras 
ciudades y departamentos del país.
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Resultados más relevantes (UAP)
Resultados excelentes

Replanteamiento del Compro Boliviano
El trabajo de seguimiento que se ha realizado a la aplicación del Decreto del Compro Boli-

viano ha permitido que nuestras propuestas se incorporen en los cambios que tendrá el Decreto Supremo 
27328. Las propuestas que fueron incorporadas por los decisores en el decreto están referidas a ampliar el 
monto máximo de compras menores de 160 a 200 mil bolivianos y dar preferencia a la producción local en 
el desayuno escolar; aspectos que beneficiarán tanto a gobiernos municipales como a productores locales. 
La investigación que hemos llevado a cabo, a dos años de la implementación de esta medida, realiza un 
seguimiento completo de los resultados de la política y brinda propuestas para la nueva norma.

Debate sobre interculturalidad
La nueva configuración del país y los conflictos que se han acentuado en algunas regiones, precisa-

mente por razones culturales, pusieron en evidencia la necesidad de atender de mejor manera el debate 
sobre la interculturalidad, especialmente Xavier Albó fue invitado a espacios no habituales para CIPCA a 
debatir, exponer, investigar y publicar documentos sobre interculturalidad.

Estudio y propuestas sobre el arroz en Bolivia
Como parte de la investigación sobre el arroz, se inició un estudio exploratorio sobre el contrabando 

de éste producto en cinco fronteras del país; los datos obtenidos han sido difundidos en distintos espacios 
y con diversos actores: productores, personeros de la aduana y otros miembros del sector arrocero 
para que empiecen a interesarse en el tema y tomar cartas en el asunto. De igual manera este estudio 
y sus propuestas fueron presentados por CIPCA, en Cochabamba, en la Cumbre Social de los Pueblos: 
“Políticas de frontera entre la integración comercial y el contrabando” y como resultado se han ampliado 
las relaciones con los productores y la aduana nacional, y éstas podrían ser un buen punto de partida para la 
incidencia sobre el tema.

Participación en el debate sobre conectividad rural
La propuesta de conectividad al Internet implementada en San Ignacio de Mojos, Beni, y que respon-

de a necesidades específicas de los usuarios, nos abrió la posibilidad de participar en el debate y en las 
propuestas sobre este tema en el área rural. Han sido varios los espacios nacionales e internacionales sobre 
telecentros comunitarios e inclusión digital en los cuales se ha participado, con instituciones del estado, 
ONGs y organizaciones de la sociedad civil. Consideramos que la experiencia de Mojos puede ser un 
referente para la conectividad al internet como herramienta que contribuya al desarrollo local, y sobre todo 
el que la sostenibilidad del funcionamiento de este medio esté garantizada.

La superintendencia de telecomunicaciones y el Ministerio de Educación han reconocido el trabajo 
–aunque transitorio- desarrollado por CIPCA en la conectividad de Mojos; y varios Municipios están 
basando sus propuestas de acceso al Internet en lo que ellos denominan el “modelo de Mojos”.
Resultados normales

Investigaciones para la propuesta
Cuatro fueron los temas en los que se trabajó durante este año, Compro  Boliviano -una evaluación a 

dos años de su implementación-, cacao y arroz en Bolivia –diagnóstico de situación- y estudios explora-
torios de los impuestos al alquiler y propiedad de tierras. En todos los casos estudiados se logró tener 
documentos que reflejan el estado de situación en cada rubro que nos permitirán esbozar propuestas para 
acciones futuras de incidencia en políticas públicas que beneficien, especialmente, a campesinos indígenas.
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Asamblea Constituyente
De manera complementaria a la iniciativa consorciada Apostamos por Bolivia, desde CIPCA realiza-

mos un seguimiento minucioso al desarrollo de la Asamblea y el desempeño de constituyentes campesinos 
indígenas. Para mejor responder a sus demandas y solicitudes, se conformó un equipo técnico de apoyo a 
los constituyentes y, dada la dinámica que fue tomando, se apoyó a las organizaciones sociales de acuerdo 
a requerimiento. La ausencia de propuestas constitucionales concretas obedece a una decisión institucio-
nal de acompañar el debate al ritmo de los constituyentes, y al menos en esta etapa evitar formulaciones 
concretas de constitución.

El Comercio Justo en Bolivia
Dada la necesidad de contar con información sobre este tema, se elaboró un documento que permite 

conocer cuál es el aporte del Comercio Justo a la economía nacional. Dicho documento es referente para 
la información sobre el tema en Bolivia, y sobre las diferentes redes que trabajan en el país en éste tema. 
Su difusión en diferentes espacios nos ha permitido acceder a distintas redes de comercio justo y economía 
solidaria.

Presencia en los medios de comunicación
La página web de CIPCA es un referente informativo importante, generando corrientes de 

opinión pública y aportando a la discusión colectiva en diferentes temáticas referidas al desarrollo rural y 
a la problemática campesina indígena. Además, contribuye a la incidencia a través de diversos medios de 
comunicación, en decisores, dirigentes de organizaciones sociales y autoridades gubernamentales. El sitio 
también da a conocer las actividades de CIPCA en Bolivia, difundir la producción bibliográfica y generar 
interacciones con otras instituciones.

Apoyo a organizaciones campesinas indígenas
Como en otros años, se ha mantenido la relación con organizaciones nacionales como la CSUTCB 

y la FNMCB-BS. En esta gestión ha sido necesario ampliar el universo de organizaciones a otras más de 
tipo corporativo como FENCA y las incipientes organizaciones agroforestales del Beni y la Amazonía y la 
articulación nacional de productores de cacao.
Resultados deficientes

Planteamiento de propuestas de políticas públicas
Uno de los aspectos más débiles de nuestro trabajo fue, a pesar de los avances en las investigaciones, 

la falta de planteamientos concretos de políticas públicas. Una vez levantada la suficiente información y 
teniendo los diagnósticos sectoriales en arroz y cacao y habiendo logrado un mejor relacionamiento con 
las organizaciones involucradas, es tarea pendiente la formulación de propuestas de políticas públicas y la 
incidencia en los decisores para que dichas propuestas sean tomadas en cuenta.

Principales conclusiones y recomendaciones (UAP)
Conclusiones

1.  Ha cambiado el escenario político nacional y han cambiado las condiciones para la acción política, 
frente a esta constatación no se ha podido aprovechar eficientemente las nuevas oportunidades.

2.  El Plan de Gobierno “Para vivir bien”, y todas las manifestaciones posteriores, demuestran limitacio-
nes y contradicciones en cuanto a la comprensión de los gobernantes sobre el Desarrollo Rural.

3.  Muchas organizaciones han perdido su capacidad de interlocución con el Estado y se han alejado de 
sus bases, un ejemplo es la Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa. Aunque a primera vista 
han ganado espacios en el gobierno.
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4.  La Asamblea Constituyente muestra las limitaciones de los actores políticos para proponer medidas 
alternativas y orientadoras para el conjunto de la población.

5.  La coordinación y el trabajo en red, bajo un propósito específico, con la Coordinadora de la Mujer y 
Apostamos por Bolivia ha demostrado la eficiencia de acuerdos temporales bajo propósitos claros.

6.  El Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) y la política internacional del gobierno de Bolivia genera 
mucha expectativa y presenta un discurso diferenciador importante. Sin embargo, no existe una 
base documental sólida para emitir criterio sobre su viabilidad a mediano y largo plazo.

7.  Se constata nuevamente que Bolivia posee una base de información deficiente para poder estudiar 
y proponer políticas públicas adecuadas, lo que retrasa las investigaciones y dificulta la construcción 
oportuna de propuestas.

8.  Las investigaciones a profundidad contratadas bajo el sistema de consultorias no han mostrado 
resultados relevantes y enriquecedores. Sí las exploratorias y ampliatorias sobre asuntos específicos.

9.  En la gestión se ha tenido buen avance en investigaciones sobre economía campesina indígena, y 
como en pocas oportunidades se ha contado con la participación activa de las oficinas regionales y 
organizaciones de productores.

10.  La acogida de la difusión de la investigación sobre participación popular ha demostrado la importan-
cia de diseñar un proceso de divulgación de los estudios y la necesidad de contar con un documento 
resumido sobre su fundamentación y conclusiones.

11.  Se ha consolidado y ampliado la presencia de temas de desarrollo rural en los medios de comuni-
cación y en la web.

12.  La UAP ha ampliado la gama de organizaciones con las que se relaciona, incluso de áreas donde 
CIPCA no tiene trabajo directo.

Recomendaciones

1.  Tener mayor claridad en la estrategia de incidencia política en el escenario actual, de manera que a 
partir de las investigaciones se concreten propuestas de políticas públicas.

2.  Apoyar a una mayor integración entre las organizaciones de carácter sindical y las organizaciones de 
carácter económico productivo.

3.  Definir procesos de investigación más ágiles, al mismo tiempo con pleno control desde CIPCA, de 
manera que la visión nacional de la institución se encuentre plenamente incorporada.

4.  Apoyar en la construcción de una agenda de desarrollo económico a nivel de ministerios y principales 
organizaciones campesinas indígenas.

5.  Continuar con los estudios específicos y ampliar la red de organizaciones contrapartes para los distin-
tos estudios.

6.  Continuar desarrollando acciones de investigación y difusión que involucren al conjunto de oficinas 
regionales.

7.  Apoyar la difusión de investigaciones con la publicación de resúmenes sobre los aspectos más 
sobresalientes del estudio. La difusión de la investigación “Vivencias y Miradas sobre la Participación 
Popular”, es una buena pauta.

8.  Hacer mayor esfuerzo para la difusión de investigaciones y propuestas, a través de diversas vías como 
el CipcaNotas, talleres y reuniones con niveles del ejecutivo y legislativo, por ejemplo.

9.  Realizar estudios de seguimiento al TCP y proponer alternativas desde el mejor interés de 
campesinos indígenas.       
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10.  Adaptar y rediseñar la incidencia política en el contexto de la relación de las organizaciones sociales, 
Estado y diversos actores políticos.

11.  No perder de vista la importancia del proceso posterior a la Asamblea Constituyente.

Crónicas
Aprendizaje... de contrabando

Bishelly Elias Argandoña
Nadie dijo que hacer una investigación era fácil, pero la verdad había sido más difícil de lo que pensé, más aún cuando se trata 

de temas sensibles como el contrabando. El trabajo de campo para la investigación sobre el contrabando de arroz fue hecho por 
cinco personas en doce ciudades del país. Nuestros problemas comenzaron cuando intentamos tener una encuesta estructurada por 
tipos de actores, nos dimos cuenta que no calzaba con la realidad, y para conocer el trabajo de cargadores, vendedores y transpor-
tistas se modificó de tal manera que al final sólo se les hacía preguntas a éstas personas para tener información sobre el funciona-
miento del contrabando, pero sin mostrar una encuesta.

La observación directa tampoco fue tarea fácil, consistía en que cada una de las personas que recogían la información en la 
semana de trabajo de campo tenían que estar paradas durante 4 o 5 días en el puente fronterizo y observar cuánto arroz ingresaban 
los cargadores -bagalleros o pilotos, como se les suele llamar- e ir anotando en un cuadernito, para tener idea de la cantidad de arroz 
que se internaba semanalmente al país por las diferentes rutas. Para cotejar estos datos, los encuestadores debían preguntar a los 
cargadores ¿cuánto de arroz introducían? y ¿qué épocas eran las de mayor ingreso? Aquí otra vez nos topamos con problemas 
porque a más de uno de los encuestadores le dijeron que era agente infiltrado de la Aduana, del COA o de Impuestos Internos. 
Incluso uno de ellos fue amenazado: “…si por esto que estás preguntando algo nos va a perjudicar, de seguro que te vamos a buscar 
y te vamos a encontrar…”

Para obtener precios, cantidades y calidades, los encuestadores tuvieron que ingeniárselas de distintas maneras, los más avispa-
dos dijeron que eran comerciantes de alguna ciudad y que estaban interesados en llevarse mercadería; de esa manera, fue más fácil 
obtener la información.

Asimismo, para conocer las rutas por donde se interna el arroz, se tuvo que preguntar sutilmente a transportistas, no sólo 
camioneros también a taxistas; incluso algunos vecinos comedidos fueron los que nos dieron las pistas de las rutas del contrabando, 
aquí surgieron propuestas del término: “…si usted nos paga (…) nosotros esta noche lo llevamos hasta el lugar por donde se pasa la 
mercadería…”, dándonos a entender que esta actividad también beneficia a los lugareños de diversas maneras.

Fue en Guayaramerín donde realizamos el experimento de pasar arroz boliviano al Brasil y viceversa. Para ingresar el producto 
brasilero a Bolivia no hubo problemas; pero para que Cheto –así le decíamos a uno de los encuestadores corajudos de la zona- pase 
arroz boliviano para allá, lo revisaron, lo detuvieron, y aunque no entendía bien qué le decían, supo que el arroz boliviano tenía que 
quedarse decomisado. Pues bolivianos NO pueden ingresar productos al otro lado.

Las encuestas a consumidores fue lo más fácil, aunque como nos cuenta Milo, otro de los encuestadores, las señoras en Sucre 
habían tenido pocas pulgas para los estudios de mercado. El más osado fue Juan que trabajó los mercados de La Paz, El Alto y 
Desaguadero. Él se animó a pasar en bote a las 3 de la madrugada para conocer el camino, intentar sacar fotos y ver “con sus 
propios ojos” cómo funciona la “cosa-nostra” del lugar.

Ana quedó impactada por el esforzado trabajo y la vida que llevan los bagalleros en Villazón, que por culpa de su mismo 
sindicato, bajo el supuesto de que “para que haya más trabajo”, los cargadores tienen que llevar en su espalda la carga y no como se 
realiza en otras fronteras como Yacuiba o Puerto Quijarro donde ya andan con sus carritos.

A mí me tocó entrevistar a algunos dirigentes de los bagalleros para conocer sus demandas, que cotejadas con la realidad que 
viven, nos dimos cuenta que, como en muchos casos, existen algunos cargadores que se aprovechan de sus mismos compañeros 
debido a que tienen más contactos o más antigüedad en el negocio.

Curiosidades que sólo el trabajo de campo te da, por ejemplo, ver qué productos además del arroz ingresan al país como la 
harina y el azúcar y los que salen como la coca, o cómo la frontera parece una gran empresa en la que funcionarios aduaneros y 
cargadores se conocen, conocen el trabajo del otro y existe la tolerancia de la convivencia.

Por el laberinto de la Asamblea Constituyente
José de la Fuente Jeria
Cuando empecé a trabajar en CIPCA, a partir del mes de julio, a cargo de la Unidad de Acción Política (UAP), tenía muy claro 

que lo hacía en un momento histórico para el país y desde una institución con experiencia en la problemática campesina  indígena. 
Sin embargo, muchas veces las ideas están lejos de la realidad y muy a menudo quedan dramáticamente enfrentadas con los planes 
y los deseos de las personas. Estaba por cumplir tres meses de trabajo, cuando un serio accidente de tránsito me envió al hospital 
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para cuatro intervenciones quirúrgicas y, luego, a un lento proceso de recuperación de una incierta cantidad de meses por delante. 
Pese a todo, conté con el incondicional apoyo de la institución, de todos los compañeros y compañeras. Mi idea de que vivíamos 
momentos irrepetibles en la vida política del país me ayudó a dejar más o menos rápidamente la penosa aunque aleccionadora 
experiencia de saber lo precaria que es la vida.

Poco a poco, tuve que vérmelas con una variedad de temas de corte económico, productivos o simplemente de políticas públicas 
sobre los que no estaba familiarizado, como aquellos de la problemática productiva del arroz, del cacao, el compro boliviano, el 
régimen impositivo visto desde los municipios, etc. Pero la distribución de tareas, el trabajo en equipo y sobre todo la capacidad de la 
institución de sobrellevar eventualidades posibilitaron que el trabajo en estos temas no se detenga. Sin embargo, empecé a percibir 
de forma muy enriquecedora la importancia estratégica de la temática productivo-económica y sobre todo del enorme significado de 
trabajar las políticas públicas combinando con acción sobre el terreno, y su respectiva articulación con los diversos actores sociales e 
institucionales en cada caso.

Esto me devolvió la confianza y también la suficiente esperanza para retornar al laberinto de la Asamblea Constituyente, en el 
que me había involucrado más directamente y volver al tema que mejor conozco: las reformas constitucionales - legislativas y las 
consecuentes políticas públicas sectoriales. Sin embargo, el laberinto no sólo es una metáfora sino una compleja e inacabable reali-
dad, de inicio hubo que darse cuenta que estuvimos discutiendo demasiado tiempo sobre el cómo pero no el qué de las reformas. 
Luego, la inabarcable realidad boliviana que no sólo tiene tanta diversidad geográfica, cultural o productiva y su correlativa forma de 
razonar la situación y las alternativas, sino que además se expresa en una multiplicidad de idiomas y lenguajes. Ya en la cancha, 
una larga crisis de conducción política de la Asamblea nos puso ante la constatación de que una reforma “total”, como manda la 
vigente constitución, significa ventilar innumerables conflictos y temas pendientes que de principio justifica su convocatoria. Pero, 
con todo, la ilusión de que la salida al enredo del reglamento estaba en puerta, la actitud de muchos constituyentes que no aflojaban 
en que habría que cumplir el mandato histórico, evitó botar la toalla. Al final, antes que desmoralizarnos concluimos el año aún con 
la esperanza de que con menor tiempo disponible habría que exigirse más, porque de todas maneras contribuiremos a redactar una 
nueva constitución.

¿Qué tienen que ver esas antenas con el desarrollo local?
Freddy Bohorquez
Al visitar San Ignacio de Mojos, uno queda extrañado por la cantidad de antenas instaladas para el Internet, pues están por todo 

el pueblo. Más allá de los cables y las señales, los ignacianos han hecho de la Web parte de sus actividades diarias.
Cuando iniciamos la instalación, la gente veía extrañada nuestros correteos y nuestras aventuras en las alturas: las torres y los 

tejados. ¿Qué será? ¿Una nueva radio? ¿Un nuevo canal?... realmente era algo nuevo: el Internet. En pocas semanas la gente 
se fue familiarizando con las tecnologías de información, ya no eran solamente las instituciones las que usaban, sino también los 
jóvenes y niños -hombres y mujeres- que habían dejado el “anonimato electrónico” y entraban a la Web por primera vez en sus vidas.

En tono de broma y desafío, compañeros y compañeras del CIPCA y otras organizaciones, decían que si un telecentro comuni-
tario funciona en San Ignacio podría funcionar en cualquier parte. Algo de cierto hay en estas palabras, las dificultades no solamente 
son técnicas sino también de organización, de conflictividad política y hasta “ambientales”. Ahora sí, les puedo decir con seguridad, 
que funciona y que podemos plantearnos la tarea de hacerlo en todas partes.

Construir telecentros comunitarios no había sido una labor fácil y que se aprende en manuales y documentos de consultorías. 
Cada lugar presenta dificultades específicas y plantea retos nuevos; pero ante todo es una cuestión de compromiso, no solamente 
una mera cuestión técnica. Hay que poner cada tornillo, cada conector, cada cable… correctamente, nada funciona de por si, al 
menos esa es la experiencia que hemos tenido. Pero más complicado que lo técnico es la organización y la administración del 
telecentro, ponerse de acuerdo para compartir el servicio entre todos no ha sido algo sencillo sino algo que se va construyendo poco 
a poco y en medio de charlas cordiales y discusiones acaloradas.

Alegra mucho ver en las instituciones un entusiasmo con el uso del Internet, un nuevo mail, una nueva respuesta, datos por 
aquí… datos por allá. Claro que no todo es una taza de leche, pues al ser una iniciativa local y no empresarial hay que estar pendien-
tes de que las cosas marchen, que los vientos no tumben las antenas, rogar que las nubes no impidan la conexión con el satélite, que 
los rayos no quemen los equipos… pero el esfuerzo vale la pena. Al final el Internet llegó a Mojos y llegó para quedarse.

El uso del internet es tan normal, que en un taller sobre conectividad para los Municipios del Norte de Potosí, participó en forma 
virtual un compañero de Mojos; mientras intervenía, de fondo se escuchaba el canto de los gallos y el cantar de los pájaros… 
hablaba desde su casa a la salida del pueblo de San Ignacio, y decía “...que el esfuerzo para la conectividad vale la pena y que si las 
empresas no nos conectaban al Internet, debemos hacerlo nosotros mismos”.

Ya pronto va a ser un año desde el inicio del telecentro de San Ignacio de Mojos, y hace unos días nos visitaron cinco compañe-
ros del Ecuador, querían ver si lo que escucharon de la conectividad en Mojos, era realidad. La visita fue un peregrinar por los puntos 
de conexión para escuchar los relatos de los mojeños y su recorrido por las “carreteras de la información”. Curiosamente estos días 
de inundación –mientras escribo esta nota- son las únicas “carreteras” que existen para la conexión de la población mojeña con el 
resto del país.
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Ciertamente, la mayor alegría es ver a la gente comentar sobre como el Internet, que le ayuda en su trabajo, en sus estudios, 
en su salud, en su organización, en sus luchas diarias… en fin las Tecnologías de Información y Comunicación pueden también 
contribuir al desarrollo de los pueblos, como Mojos.

La UAP y su rol en CIPCA
Alejandro Miranda Melgar
Al finalizar una gestión o un año de trabajo, tendemos ineludiblemente a destinar un poco de nuestro tiempo, esfuerzo y con-

centración, aprovechando muchas veces el receso de fin de año y nuestro estado de laxitud, a fijar nuestro pensamiento y nuestras 
ideas, aunque sea de manera intermitente, en una suerte de recorrido mental retrospectivo. El objeto de entrar en ese estado de 
catarsis, si se lo puede llamar así, es el de hacer una evaluación o cuando menos un conteo, a modo de repaso, de los aspectos que 
consideramos destacables en nuestra actividad diaria pasada y también en aspectos negativos que entorpecieron nuestro accionar.

En esa perspectiva, en el 2006 se han concretado investigaciones sobre temáticas relevantes institucionalmente y por supuesto 
importantes para los campesinos e indígenas, quienes son actores primordiales en el proceso de investigación, mediante diversos 
talleres, reuniones, encuentros y seminarios locales, además de visitas de campo que permiten profundizar las relaciones y el cono-
cimiento acerca de sus formas de vida y de producción y su cultura. Las investigaciones están destinadas a arribar a propuestas de 
políticas públicas para que sean incorporadas en el marco legal vigente, lo cual implica un proceso de incidencia política que puede 
ser largo o corto, dependiendo de la coyuntura, los interlocutores, la temática, etc.

Fue un año extraordinario el que ha pasado, con características distintas a otras gestiones, porque se instaló un nuevo gobierno 
a la cabeza del primer presidente de extracción indígena y con mayor identificación hacia sectores excluidos; aunque ha sido un año 
en que la polarización política se ha acentuado y distintas temáticas –autonomías, tierra-territorio, recursos naturales, competencias 
nacionales, prefecturales y municipales, descentralización, redistribución de ingresos y otros- fueron el pan de cada día. También es 
extraordinario el año 2006 porque se instaló la Asamblea Constituyente; aunque malgastó sus primeros seis meses de vida y que 
ahora pretende acelerar las cosas y recuperar el tiempo perdido, aunque persiste el riesgo de la polarización. Afortunadamente existe 
cura para este mal: diálogo y concertación, que están empezando a surtir efectos ya que considero que ni los unos, ni los otros que 
están enfrentados ven que éste sea el camino viable, menos aún la guerra civil.

Es en este contexto, de un año extraordinario, que la UAP continuó con investigaciones sobre cacao, arroz e impuestos a la 
propiedad y alquiler de la tierra, además de la segunda fase del Compro Boliviano, las cuales están listas para salir del horno y servir 
de base para políticas públicas.

Un reto adicional para la UAP fue el de realizar investigaciones de carácter nacional, lo que implicó en algunos casos, abarcar 
espacios geográficos fuera del área de trabajo de CIPCA y entrar en contacto con nuevos actores sociales, para lo cual se requirió de 
una labor coordinada con las diferentes oficinas regionales, logrando de esta manera sinergias que posibilitaron la armonización de 
esfuerzos.

Así, el rol de la UAP dentro de CIPCA es cada vez más importante para contribuir al debate sobre los temas que son de su 
competencia y tener voz y propuesta propia en diferentes espacios públicos.

Nace la Fundación Xavier Albó
Alcira Córdova Aviles
Podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que la Biblioteca de CIPCA es una de las más importantes bibliotecas de Ciencias 

Sociales en el país, no sólo por el volumen bibliográfico y calidad de información que posee sino también por la cantidad de consultas 
que atiende diariamente. Su imagen en el mundo académico y de la investigación está consolidada. Ha ampliado sus servicios 
básicos en sala: catálogos en línea, estantería abierta, bibliografías impresas y electrónicas, además ha innovado servicios 
especializados vía internet con acceso a bases de datos y boletines electrónicos.

Con el propósito de ampliar la base de acción de la biblioteca, en abril, la Asamblea de CIPCA vio la necesidad de darle un nuevo 
rumbo y aprobó la conformación de una nueva institución, descentralizada de CIPCA y con personería jurídica propia, que se pueda 
autosostener. Así nació la idea de crear una Fundación.

La primera responsabilidad que tuve al ingresar a CIPCA fue el supervisar y lograr que esta idea se convierta en realidad. 
Después de varios trámites, papeleos, firmas de documentos y más papeles aún de por medio se tuvo una fecha de creación: 21 de 
agosto de 2006, sin embargo ése fue sólo el inicio del proceso.

Al margen de su constitución legal, ¿qué se espera de esta nueva Fundación? Son varios los objetivos que se plantean. Se es-
pera que “contribuya al desarrollo de la información y formación en el país, proporcionando servicios de información, documentación 
y biblioteca para la investigación social a instituciones e investigadores, constituyéndose así en un fondo bibliográfico y documental 
que preste servicios públicos especializados a fin de resguardar la producción bibliográfica nacional y la documentación referida a las 
ciencias sociales; que dé a conocer en el contexto nacional e internacional la producción bibliográfica y cultural del y sobre el país y 
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que se constituya en la depositaria de la documentación generada por las organizaciones sociales de nuestro país, principalmente 
campesinos indígenas”, entre otros.    

Inicialmente funcionará en la ciudad de La Paz, pero ampliará su acción hacia otras ciudades y departamentos, integrando 
primero a las bibliotecas de CIPCA de Cochabamba y Santa Cruz y logrando de esta manera conformar una red no sólo de servicios 
bibliográficos sino también de librerías y editorial.

Fueron más de ocho meses de trámite, al cabo de los cuales finalmente se concretó el nacimiento oficial de la Fundación Xavier 
Albó, Centro de Servicios Bibliográficos, nombre que a regañadientes aceptó Xavier. Esperamos que la naciente Fundación refleje en 
su próximo inicio de actividades, el valor y significancia de la labor y producción intelectual que para las ciencias sociales es Xavier 
Albó, dentro y fuera del país.

Del árbol de cacao al chocolate… un camino complejo pero dulce al fin
Coraly Salazar Carrasco
¿Cuántas veces hemos saboreado un pedazo de chocolate como si fuera el último del planeta? que si amargo, que si blanco, o 

mezclado con leche, o con pasas, etc, etc. Hay tantas formas de comerlo, que ya se me hizo agua la boca. Pero se han preguntado 
alguna vez ¿de dónde viene esta delicia? No me refiero a que si es nacional o suizo, sino, ¿cuál es el proceso de fabricación de ese 
pedazo de chocolate? o ¿cómo es la verdadera materia prima de este producto?

Pues gracias a la investigación que realizamos desde la UAP sobre el cacao en Bolivia, pude conocer muchas cosas de este 
laborioso proceso, que no es para nada corto.

La materia prima, como todos saben, es el grano de cacao, pero lo que no se imaginan es que para que este grano llegue a 
transformarse en un rico chocolate, debe pasar por muchas manos. En Bolivia, como en los más de 30 países productores de cacao 
en el mundo, se demanda mucha mano de obra y atención en la producción del cacao.

Todo empieza con la selección de las plantas madres que serán las que brinden semillas fuertes y sanas. En las comunidades 
donde CIPCA apoya este rubro en la amazonía del país, existen productores que se encargan de la producción de plantines de 
cacao, siendo algunos muy reconocidos por sus compañeros por la buena calidad de los frutos que obtienen.

La etapa más larga es la de crecimiento en la parcela, porque hasta que las plantas alcancen un nivel óptimo de producción 
tardan entre 5 y 7 años, tiempo en el que el productor debe brindarles cuidados constantes. Algo que me llamó la atención fue que las 
mazorcas no crecen sólo en las ramas del árbol, sino también en el tronco.

Cuando las mazorcas ya están amarillas, toda la familia se alista para el trabajo. Los mayores cosechan y los niños ayudan a 
recolectar las mazorcas y creo que son los que más disfrutan del desconchado pues la pulpa que recubre a la semilla es dulce y los 
niños y niñas aprovechan de chupar algunas mientras ayudan a sus padres. Acá comienza la siguiente etapa del proceso que es el 
beneficiado, considerada por los expertos y los no tan expertos, como la más importante de todas porque determina la calidad del 
producto final. Como dicen estos expertos, en Bolivia necesitamos mejorar esta etapa para alcanzar mejores niveles de calidad de 
nuestro grano.

El beneficiado consiste primero en fermentar las semillas en cajas de madera; para esto se realiza previamente el payuqueado, 
que no es más que apretar las semillas para ayudar al desprendimiento de la pulpa. Hay que ir removiendo las semillas durante 
cinco a seis días, en los que mediante un proceso químico como sólo la naturaleza sabe hacer, el grano se hincha, adquiere el 
color marrón y empieza a obtener el aroma característico. Posteriormente, se secan los granos para eliminar la mayor cantidad de 
humedad.

La mayoría de los productores de Beni, Pando y Santa Cruz llegan hasta esta etapa y venden el grano seco al mercado nacional 
para que las empresas que cuentan con maquinaria especializada, realicen la transformación final en chocolate.

Pero existen otros productores que ya dieron un paso más, siendo ellos mismos los que realizan la transformación en pasta. 
Primero hacen el tostado de los granos beneficiados, los pelan, los muelen y forman la pasta de manera artesanal y gracias al hábito 
de consumo de las regiones productoras, ésta se vende en los mercados locales, recorriendo caminos complejos pero dulces al fin. 
Desde ahora, comer un chocolate no será lo mismo para mí, me sabrá mucho mejor.
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Valoración
El 2006, las organizaciones indígenas –aglutinadas en la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del 

Beni (CPEMB)- han mantenido una activa participación en la dinámica política de la región y del país, 
especialmente sobresale su participación en el proceso de las elecciones de constituyentes para la Asamblea 
Constituyente, que ha logrado la elección de un indígena mojeño como representante plurinominal del 
Beni, quien, además, se desempeña como uno de los secretarios de la directiva de la Asamblea. Empero, 
junto con estos logros, las OIs también requieren de espacios y momentos de reflexión interna y de 
acciones orientadas al fortalecimiento de su base social como son las organizaciones comunales e interco-
munales; tarea que en la gestión no ha tenido significativos avances.

Los cambios en la administración del INRA, así como los esfuerzos del nuevo gobierno en materia 
agraria no han logrado acelerar el proceso de saneamiento en el Beni y continúa la inercia en la instancia 
departamental. Localmente las organizaciones indígenas han seguido realizando conciliaciones con ga-
naderos, sólo en dos de catorce casos han llegado a resultados favorables.

En el ámbito municipal, los cambios sucesivos de Alcalde que se han dado en San Ignacio de Mojos 
–tres durante el año–, no han permitido estabilidad en la gestión pública y ha sido motivo por el que las 
demandas de comunidades indígenas planteadas y consensuadas con el Gobierno Municipal no se hayan 
concretado, a pesar de los reclamos e insistencia de la ciudadanía.

En el aspecto productivo, la regional ha enfatizado la necesidad de consolidar resultados a través de 
los proyectos ya implementados; para ello se han priorizado las prácticas sanitarias y de vacunación para 
todos los componentes de la propuesta pecuaria: gallinas, ovinos de pelo y vacas. Uno de los aspectos que se 
requiere trabajar es el comercial; apertura y consolidación de un mercado local para estos productos.

Asimismo se ha puesto énfasis para que las familias hagan el mantenimiento y mejora de sus sistemas 
agroforestales. La cosecha de cacao local -proveniente de San Francisco, San Lorenzo, TIM, TIMI y 
TIPNIS- y de Baures ha posibilitado la consolidación de una red de acopio y comercialización del produc-
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to en San Ignacio de Mojos, que en el contexto de una creciente demanda nacional del producto, estimula 
al mismo tiempo la conformación de asociaciones de productores; es así que en este año se ha constituído 
la Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonía Sur (AAIAS) que entre otros propósitos prevé 
constituirse en una instancia que coordine la mejora de la producción y la calidad del producto y participe 
en la negociación de los precios de los productos.

Resultados más relevantes
Resultados excelentes

Participación de la población en la elección de constituyentes
La carnetización realizada años anteriores –a la que se añade la acción del nuevo gobierno para dotar 

de documento de identidad a la población- sumada a la decisión de las organizaciones indígenas de partici-
par con candidatos propios en la elección de constituyentes ha motivado y movilizado para que el ochenta 
y tres porciento de la población en edad de votar ejerza su derecho al voto en dicha contienda electoral y, 
como resultado, que un indígena mojeño acceda en su representación a la Asamblea Constituyente.

Hombres y mujeres en directiva de la organización económica
Se ha constituido la Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonía Sur, AAIAS, con la partici-

pación de productores y productoras de diferentes comunidades de San Ignacio de Mojos y Cercado Río 
Mamoré que están implementando los sistemas agroforestales desde hace algunos años. Su directiva está 
constituida por hombres y mujeres en igual número, y ha recibido el encargo de sus asociados de concen-
trarse en la consolidación de la Asociación. Entre otros objetivos, se ha propuesto coordinar la mejora de la 
calidad de la producción, sobre todo del cacao, y participar en la negociación del precio de los productos.

Indígenas en instancias de poder local
Se va consolidando, en San Ignacio de Mojos, la participación política de los(as) indígenas en espa-

cios que antes estaba reservado sólo para ciertos grupos y sectores. Si bien en este año hubo dificultades 
e inestabilidad en la gestión municipal, tres indígenas –dos mujeres y un hombre- se mantienen en sus 
cargos en el Concejo Municipal y mantienen vínculos estrechos con su organización CPEMB, realizando 
acciones conjuntas que ratifican la participación indígena en esta instancia de poder local. Lo propio ocurre 
en el Comité de Vigilancia, de cuyos ocho miembros, siete son indígenas.

Indígenas elegidos(as) en instancias de poder regional
Los cambios en el contexto boliviano han estimulado a que las organizaciones indígenas mojeñas par-

ticipen de manera resuelta para acceder a cargos de responsabilidad no sólo en entidades públicas -como la 
dirección de desarrollo indígena y campesino de la Prefectura del Beni-, sino de representación ciudadana 
-como la Asamblea Constituyente, a la que han accedido mediante elecciones dos hombres y una mujer 
como representantes indígenas campesinos por el Beni- que permiten un contrapeso frente a sectores no 
indígenas y propugnan relaciones interculturales en estas instituciones públicas.
Resultados normales

Organizaciones indígenas y su capacidad de planificación, gestión y control social
Las organizaciones indígenas han fortalecido su capacidad de propuesta, de agendar temas y de-

mandas, y la reivindicación de sus derechos en diversos ámbitos de manera más planificada y concertada. 
También se ha avanzado en la rendición de cuentas de dirigentes hacia sus bases y en el control social de las 
bases hacia sus dirigentes. Sin embargo, muchas prácticas al interior de las organizaciones aún no pueden 
ser consideradas democráticas, lo que requiere mayor esfuerzo y atención de bases y dirigentes.
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Avances en los ingresos familiares
El incremento en los ingresos familiares nos permite asegurar que la propuesta económica productiva 

avanza y se va consolidando mediante la implementación de estrategias que permitan completar los esla-
bones de la cadena productiva, como la comercialización. En el caso del cacao, se han dado pasos signifi-
cativos en el establecimiento de una red de comercialización no sólo en el ámbito nacional, sino 
también para la exportación y, junto a ello, procesos de constitución y fortalecimiento de asociaciones de 
productores.
Resultados deficientes

Cultura democrática en las organizaciones indígenas
Las organizaciones indígenas muestran su fortaleza en la reivindicación de espacios de participación 

y decisión, sin embargo este avance no siempre se corresponde con el funcionamiento que tienen hacia 
dentro, pues persiste en muchas organizaciones manejo vertical e imposición en ciertas decisiones. Aún les 
cuesta a muchas de ellas aplicar sus propios estatutos que han sido renovados en gestiones anteriores y que 
expresan criterios, valores y principios democráticos.

Titulación de la tierra y territorio, sin avances
Nuevamente se han frustrado las expectativas de las organizaciones indígenas mojeñas por ver titula-

das sus tierras en el 2006. Por supuesto hubo mucha presión al interior de las subcentrales y han sido in-
numerables las representaciones ante el INRA para subsanar los errores intencionados en las carpetas, con 
el propósito de consolidar mayor superficie de tierra a favor de los terceros. Hay desgaste en los dirigentes y 
cierto desánimo en las bases, aunque mantienen la esperanza de la titulación de la TCO.

Diversidad cultural en planes y programas municipales y prefecturales
El reconocimiento de los pueblos indígenas, la inclusión de sus demandas y de ellos mismos dentro de 

los planes y programas municipales y prefecturales -en igualdad de condiciones al del resto de ciudadanos 
y ciudadanas- sigue siendo una asignatura pendiente. Los espacios de encuentro intercultural aún han 
de ser construidos y generados por indígenas y no-indígenas, aspecto al que las autoridades públicas no 
contribuyen actualmente.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.  La elección de un mojeño a la Asamblea Constituyente ha consolidado la posición de la 

CPEMB entre las organizaciones nacionales y, a su vez, es muestra de su propio fortalecimiento y 
consolidación.

2.  Ha sido sobresaliente, y por encima del promedio nacional, la participación de la población en el 
proceso de elección de constituyentes, alcanzando el 83%.

3.  Aún no se notan procesos de renovación de liderazgos en las organizaciones indígenas, sobre todo 
de niveles intercomunales. La falta de convocatoria a encuentros de corregidores y al congreso de la 
CPEMB, más bien podrían estar indicando la intención de algunos dirigentes de prolongarse en sus 
cargos.

4.  Pese a que existe una mayor apertura para la participación del conjunto de sectores sociales, al final se 
imponen los criterios e intereses de los sectores que ocupan espacios de poder.

5.  La participación del movimiento indígena de Mojos en el Gobierno Municipal ha experimentado un 
cierto retroceso debido a la recomposición de las fuerzas políticas tradicionales y a errores propios de 
la organización indígena.

Regional BeniRegional Beni



Dirección General�0

6.  En su rol político, la CPEMB privilegió temáticas más generales como la Asamblea Constituyente, el 
proceso autonómico y algunas políticas de Estado, desatendiendo temas locales como el saneamiento 
de tierras, el fortalecimiento de las comunidades o la gestión municipal.

7.  A pesar de los avances, la propuesta productiva aún no ha logrado resultados que colmen las expecta-
tivas de la población indígena.

8.  La AAIAS es un buen paso de los indígenas para el fortalecimiento productivo de las comunidades; 
para constituirse en un interlocutor válido en el Municipio y en un aliado para la incidencia en políti-
cas públicas en la región.

9.  Aunque hay algunos avances formales, continúa paralizado el proceso de saneamiento.
10.  No hay avance en el acceso y manejo concertado de los recursos naturales y se mantienen latentes  

ciertas prácticas poco transparentes en el aprovechamiento de la madera.
11.  Se percibe poca apropiación del Plan de Gestión Territorial Indígena de parte de las comunidades 

indígenas y sus organizaciones.
12.  Las organizaciones indígenas no encuentran mecanismos adecuados para hacer seguimiento a las 

demandas incorporadas en el POA municipal y prefectural.
13.  Hay una escasa incidencia institucional en el espacio departamental.
14.  Las alianzas interinstitucionales se han establecido en torno a acciones específicas y no para propues-

tas de políticas públicas.
Recomendaciones
1.  Hacer mayor esfuerzo para promover y apoyar espacios de interacción comunal y cohesión social.
2.  Ajustar la metodología de trabajo para ampliar la cobertura de familias que implementan la propuesta 

productiva.
3.  Seguir consolidando los componentes de la propuesta que tienen éxito y abandonar los que no han 

mostrado resultados positivos.
4.  Apoyar en el funcionamiento y la consolidación de la organización de productores de Mojos, AAIAS.
5.  Priorizar investigaciones económico-productivas propias de la propuesta económica de la Regional 

para la incidencia en políticas públicas en el Beni.
6.  Elaborar y/o ajustar diagnósticos específicos que ayuden a tener una mirada más amplia del Beni y 

una acción institucional a nivel regional.
7.  Rediseñar la estrategia de acción e incidencia de la institución en el nivel departamental.

Crónicas
Voces indígenas

Fátima Zelada Callaú
Como en cualquier lugar de América Latina, en los territorios indígenas mojeños nos topamos con lo que algunos llaman “retraso 

del desarrollo”, “índices de pobreza elevados” o “necesidades básicas insatisfechas”. Hay una evidente desigualdad de oportunidades 
y una inequidad en varios aspectos, que pueden ser percibidos desde diferentes ángulos y perspectivas.

Mojos es parte del Beni, que se caracteriza por sus inmensas pampas y bosques y al que muchos gustan de llamar “el país del 
agua” porque cuenta con innumerables ríos, arroyos y lagunas, y en el que conviven zonas urbanas y rurales, donde se encuentran 
los territorios y comunidades indígenas de diversas etnias. Algunas manifestaciones culturales atraen a muchos turistas en la época 
de la festividad del Santo San Ignacio de Loyola, cuya localidad, San Ignacio de Mojos, ha sido nombrada “capital folklórica del Beni y 
de las misiones jesuíticas”.

Las voces que se escuchan tanto de los dirigentes como de las bases en las comunidades dan cuenta que los indígenas tienen 
su propia manera de ver y explicar lo que allí viene ocurriendo. Parten de su autoafirmación en tanto que indígenas Ignacianos, 
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Trinitarios, Yuracaré, Movimas y Chimanes. Se mantienen los conflictos por la tierra entre estas poblaciones y los llamados “caraya-
nas” (blanco mestizos); pero el conflicto va muchos más allá de la tierra, hay conflictos por la diferente forma de vida, las normas y 
costumbres que tienen los indígenas y que no son bien vistos por la población blanca mestiza.

Asimismo, la concepción acerca de la tierra y territorio es diferente, para los indígenas es su ‘casa grande’, es algo que –como 
dicen con voz propia los indígenas- “lo sentimos como parte de nosotros, es el lugar donde vivimos y crecemos con alegrías y 
tristezas, allí es nuestra escuela de vida y por eso lo apreciamos y defendemos”. En cambio la tierra es para el ganadero un recurso 
para criar vacas y obtener poder, por eso su ímpetu de posesión de mayor superficie de tierras; también es por eso que a las TCOs 
las considera “tierras inútiles”.

“Nos califican de flojos porque no talamos ni tumbamos los montes como lo hacen los ganaderos y madereros. Nuestra forma de 
vida y de trabajo es diferente a la de ellos, nosotros lo hacemos a nuestra manera. El trabajo de nuestras manos es lo que comemos 
todos los días y con ello criamos a nuestros hijos. Trabajamos lo que necesitamos para vivir y no quedarnos esclavizados porque 
nuestro espíritu no es de esclavo”.

“Si se nos quita nuestro territorio ahí sí que nos vamos a ver obligados a ser esclavos, del que tiene las vacas y nuestra tierra, 
trabajaremos según su modo de vida, y se nos quitará la libertad que ahora todavía tenemos. Por eso queremos mantener nuestra 
libertad, tener un lugar para vivir, criar a nuestros hijos, construir nuestra casa, tener donde cultivar la tierra, disfrutar de lo que 
siempre nos ha dado la madre naturaleza y practicar nuestras costumbres. La libertad de hablar nuestro idioma y no avergonzarnos 
aunque el carayana quiera discriminarnos”.

“Nos han hecho creer que no sabemos nada y que por ello no podemos participar como ciudadanos bolivianos. La vida y las 
circunstancias nos dan lecciones duras, y estamos despertando para alcanzar lo que también por derecho nos corresponde. Cuando 
hablamos con nuestra propia voz nos critican y nos tildan de subversivos y revoltosos, sin darse cuenta que es nuestro grito tras 
haber callado nuestra voz por siglos”.

“La discriminación racial se mantiene latente, estamos como marcados por ser diferentes frente a los carayanas. En la mente 
de algunos de ellos ronda la idea de que al indígena hay que eliminarlo para que prospere el pueblo. Ellos olvidan que cuando 
entraron a nuestras tierras los recibimos y compartimos esta tierra, de la que ahora buscan despojarnos. Ellos dicen que consiguieron 
todo con trabajo, no lo negamos, pero nosotros ayudamos mucho más cuando trabajaron nuestros padres y abuelos para ellos sin 
ninguna paga; y el ganado que nos dejaron los jesuitas, se los facilitamos, creyendo que ellos sabían más que nosotros. Por todo ello 
comprendimos que debemos retomar lo que es nuestro, antes que nos dejen sin nada, postergando nuestros derechos por cien años 
más. Pues nuestra es la tierra y los derechos humanos también son para los indígenas”.

“Estamos haciendo los esfuerzos necesarios por llegar a un equilibrio, a una convivencia y evitar violencia, pero el carayana no 
nos escucha y se limita a decir que somos ignorantes y flojos, que no trabajamos la tierra. Seguimos probando hermandad con ellos, 
prueba de esto es que los volvemos a elegir para algunos cargos”.

Estas son voces y palabras que se va escuchando por las comunidades y que las reproduzco a mi manera, intentando ser fiel al 
espíritu de sus expresiones. Son muestras de que la gente, tanto dirigentes como bases, va tomando cada vez mayor conciencia de 
su situación y muestran el apego a su tierra y tienen su propia visión de futuro que es preciso comprender en su real dimensión para 
encontrar caminos de convivencia entre los habitantes no sólo de Mojos, sino también del resto del país.

Alboroto por el chocolate
Rómulo Matareco
En la comunidad Retiro, Municipio de San Ignacio de Mojos, la familia de don Sixto tiene una parcela con doscientas plantas de 

cacao y una innumerable cantidad de otras plantas frutales y maderables que son parte de su sistema agroforestal. Todas sus plantas 
de cacao, al igual que de la mayoría de los comunarios, están en producción. Junto a su esposa, doña Carmen, nos cuenta que está 
cosechando el cacao desde hace dos años, el primer año cosechó apenas seis kilos –“’pa nada jue”, murmuró doña Carmen- pero 
este año ya ha cosechado cinco arrobas, y esto ya anima un poco a la familia. Y es que doña Carmen, su marido y sus hijos han 
trabajado muy afanados en las diferentes actividades y cuidados que requieren las plantas, tales como la limpieza, la poda y la regu-
lación de sombra, lo que se ha traducido en la obtención de diferentes frutos y productos, entre ellos el cacao. “Pero eso no es nada 
-dijo doña Carmen-, el alboroto por el chocolate no es sólo en la comunidad si no que también vienen de las estancias ganaderas 
a cambiar leche y carne por el chocolate, todos andan alborotaos porque el chocolate hace fuerte a la gente, y es beneficioso para 
nuestra familia”.

Para hacer este intercambio de productos, doña Carmen y sus hijos trasforman el grano de cacao en pasta. “Una vez que 
cosechamos, mi marido parte la mazorca con su machete, estrujamos los granos y sale el jugo, muy sabroso para tomar, mis hijos 
pelean por el jugo. Pero mi marido también se hace sobrar para él, ‘pa cuando esté fermentadingo‘–sonrie don Sixto, sin decir nada, 
seguramente recordando el sabor a licor que tiene el jugo a los cinco o seis días de fermentado, y que yo también tomé varias veces, 
le gusta también a él. Las cáscaras de la mazorca las devolvemos a la parcela, dicen que sirve como abono, cómo será, después ya 
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cuando el grano está fermentao y seco, hacemos la pasta con mis hijos, ellos también están aprendiendo a hacer pasta. Así estamos 
poco a poco haciendo pasta, para nosotros y para cambiar, y tal vez más después podamos vender también”.

Este testimonio de doña Carmen y su marido, muestran que hay algunos cambios y avances en las familias y sobre todo 
entusiasmo por el chocolate, rubro que empieza a generar mayor dinámica –“alboroto”, diría doña Carmen- en la zona y en el país 
motivado por la presencia de más intermediarios y un aumento en el precio del producto.

Estos avances se dan más lentamente que lo esperado, sobre todo se ha insistido y se sigue insistiendo mucho en el manejo de 
las plantaciones, principalmente en la limpieza, porque en forma general las familias tienen en mente que una vez plantada, la planta 
se encarga por sí misma de crecer, madurar y fructificar, “como los chocolatales del monte (silvestres)”. Aún se piensa, por ejemplo, 
que si se poda una planta, es seguro que ésta va a morir. Criterios como éste hay varios, que a veces pueden incidir en el manejo de 
las plantaciones, pero que es necesario conocerlos, conversarlos y encontrar la manera de zanjarlos.

Por eso este año se ha elaborado una plan de limpieza durante todo el año con muchas comunidades, que se ha llevado a cabo 
con bastante éxito, y también se han conformado ‘mini asociaciones comunales’ para motivar y fortalecer este trabajo en las comuni-
dades. En estos trabajos, en su gran mayoría, ha participado toda la familia, sobre todo los niños, que son muy curiosos y le ponen 
picardía y un toque de alegría a los diferentes trabajos que se hacen en la parcela.

“... qué iba a comer eso, era carne hedionda”
Freddy Teco V.
Una mañana calurosa de primavera estábamos en la comunidad de Litoral para realizar un curso de actualización en el manejo 

de ovejas de pelo. Mientras esperábamos que lleguen las personas que tenían que participar en el curso, nos pusimos a conversar 
con don Simón Guataica, que como todas las veces era uno de los primeros en llegar. Yo me senté bajo la sombra de un árbol y él 
frente a mí, apoyado en un poste del corral de ovejas. Conversamos de muchas cosas, pero él mostraba más interés en hablar de las 
ovejas, así que preferí escucharlo sin interrumpir.

“... don Fredy, cómo es la vida, antes no nos dábamos cuenta de muchas cosas que se pueden hacer para beneficio de nuestras 
familias. Siempre realizábamos nuestra siembra y criábamos algunos animales y ya nos ibamos a cazar, a pescar, o a trabajar en otro 
lado. Ahora estamos cambiando muchas cosas. Lo que más me agrada son las ovejas de pelo. Cómo se crian, solingas, no necesita 
mucha atención. Yo al principio no me animaba, qué va dar, la oveja no es ‘pa acá, decía. Lo mismo mi mujer. Al fin nos metimos, 
dudando; pero por estar dudando casi quedamos afuera, porque no era para todos, sólo para algunos. Así nos metimos, raspando.

Los animalitos parece que extrañan su tierra, cuando han llegao estaban como tristes, no querían comer. Yo dije, la pelé, qué van 
a vivir estas. Al poco tiempo el pelo ya les brillaba y se pusieron lindas. Pero oiga, habían sabido parir de dos en dos, casi todingas.

Así se han multiplicado rápido, algunos han muerto, pero pocos. Nosotros contentos ya teníamos harta oveja, pero la doctora 
Fátima nos decía, ‘tienen que comer, tienen que vender’. Ya doctora le decíamos, ella contenta se iba, pero qué las vamos a vender 
si son nuestras, queríamos que sea muchas más. Así pensábamos, pero un día tuvimos una conversación seria, y cierto, no se puede 
tener tantas ovejas, no hay espacio, no hay tanta comida y los animales pueden sufrir. Así que a comerlas. Pero nunca habíamos 
comido carne de oveja. Al principio no me gustó, otra vez dije: la pelé, qué iba a comer eso, era carne hedionda. ¡Nos equivocamos 
pues, carneamos un macho sin castrar!

Ahora ya pues estamos acostumbrados con estos animalitos, comemos, vendemos. En esta zona ya somos conocidos. El otro 
día han venido dos personas de la hacienda, que también son como nosotros, y nos preguntan cómo hemos conseguido estos 
animalitos. Parece que ellos también quieren criar. Es que la oveja uno la carnea cuando necesita y ya tiene para su necesidad, pero 
si uno mata una vaca, es harta carne y a veces no puede acabar de vender ni comer, y ya pierde su vaca y recuperar esa vaca ya 
cuesta mucho tiempo”.

A pesar de que decidí no interrumpir a don Simón mientras hablaba, yo estaba tentado de hacerle algunas preguntas de todo lo 
que me ha estado hablando, pero me tragué las palabras. Y es que él hablaba sin tregua...

“Ahora don Fredy –cotinuó- casi ya nos estamos olvidando cazar, casi ya no vamos al monte. Así que ya la puntería no debe 
estar tan buena como antes –dice entre risas-, pero dicen que por eso los bichos (animales de monte) se están multiplicando más, 
cómo será. Nosotros seguimos con las ovejas, toda la familia. Nuestros muchachos ya se han acostumbrao a las ovejas, le hacen 
el cuidado en la pastoreada. Para la pinchada (vacunación) todos nos juntamos y es como una fiesta, ya no es cosa de otro mundo. 
Pero la que más se dedica a las ovejas es mi mujer. Ella...

De pronto don Simón paró en seco lo que iba a decir, porque un “buenos días don Fredy” justamente de boca de su esposa, 
que venía por un ángulo que ninguno de nosotros dominaba o tal vez porque estabamos concentrados en la conversación no nos 
habíamos percatado de su llegada. Yo respondí atentamente al saludo de la señora. Nos pusimos a conversar de otras cosas y ya 
bastantes personas entre niños, niñas, mujeres mayores y algunos hombres estaban llegando para el curso. Asi que ya nos fuimos al 
curso.
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Nuestros idiomas fortalecen nuestra identidad
Miguel Matareco M.
Los idiomas mojeños son un instrumento de comunicación efectivo en la zona de Mojos. En muchas de las comunidades se ha 

decidido que el idioma nativo sea el “idioma oficial” en las reuniones comunales. Así mismo, la dirigencia de los diferentes niveles 
de la organización indígena utiliza los idiomas nativos para el contacto con las comunidades; antes más bien se valoraba la comu-
nicación en castellano, que parecía dar mayor nivel o altura a las relaciones y comunicaciones entre dirigentes y bases. Todo este 
proceso de revalorización de los idiomas nativos es acompañado por los programas radiales que se difunden en Mojos.

Poco a poco se va superando entre los indígenas mojeños el temor y la vergüenza muy común de hace unos años de hablar los 
idiomas nativos, sus propios idiomas, en espacios públicos. Hablar los idiomas nativos en cualquier espacio está contribuyendo a 
elevar la autoestima de las personas que viven tanto en las comunidades como en las zonas periurbanas de San Ignacio de Mojos.

Esto no es sólo una impresión de quien elabora y difunde programas radiales en idiomas nativos. Si uno pone atención, en 
algunas oficinas públicas, en las instituciones, en los centros educativos y de salud se escucha hablar en idioma nativo, lo que no 
era posible escuchar antes. Pero también es preciso reconocer que se nota que hay mayor tolerancia de parte de la población no 
indígena al uso corriente de los idiomas nativos; antes era censurado de muchas formas si a alguien se le escuchaba hablar en su 
idioma nativo. También muchos indígenas que ya no hablan su idioma han expresado muchas veces su interés por aprenderlo o 
re-aprenderlo porque habían olvidado justamente como una manera de escapar a la sanción y censura por haberlo hablado de niños.

De alguna manera esta revalorización también repercute en el creciente interés de la población indígena por participar y acceder 
a los espacios de toma de decisiones a nivel local, en el fortalecimiento de las organizaciones de los territorios y en la actitud de 
defensa de sus derechos como pueblos indígenas.

Hace ocho años iniciamos en San Ignacio de Mojos la difusión radial bilingüe, a través de emisoras locales, con programas 
en idioma mojeño ignaciano y mojeño trinitario para difundir los problemas, dificultades, logros y desafíos de las comunidades y el 
territorio indígena en el campo social, cultural, económico, político, etc. Para ello partimos de la idea que el uso público de los idiomas 
nativos contribuye a la revalorización de la identidad cultural como pueblo, y al sentimiento de pertenencia a un pueblo indígena.

Asimismo, las personas hablantes y con conocimiento del idioma nativo, tanto de las comunidades como del área urbana, agluti-
nados en el Programa Amazónico Intercultural y Bilingüe (PAIB), también han contribuido a este logro, al punto de lograr avanzar en 
la aprobación del alfabeto del idioma mojeño-ignaciano y mojeño-trinitario y producir algunos materiales escritos en idioma nativo. 
Ahora tenemos un desafió muy importante, analizar el aspecto gramatical de los idiomas mojeños, de manera que sea fácil de aplicar 
al momento de la lectura y se generalice su enseñanza en las escuelas de Mojos.

Información: formas y contenidos
Mariluz Guaji
La comunicación es un importante componente de las relaciones sociales en cualquier sociedad y debiera serlo más aún en una 

sociedad abierta, diversa, pluricultural, intercultural y democrática. Por ello la comunicación es un instrumento muy valioso para lograr 
que la población participe en la discusión de las cuestiones importantes (culturales, sociales, económicas y políticas) que afectan 
como grupo, como pueblo o como sociedad entera. Y en todo este proceso de desarrollo sociocultural, los medios de comunicación 
juegan un rol vital y por tanto sus contenidos y su orientación influirán ya sea de manera positiva o negativa.

En el Departamento del Beni, como ocurre en otras regiones del país, los medios de comunicación están parcializados y 
responden a intereses de determinados sectores, por lo general con poder económico y político, dándoles cobertura y mostrando la 
mejor imagen de ellos, dejando sin voz y sin imagen al resto de los ciudadanos, sobre todo los indígenas. Entonces la tan cacareada 
“objetividad” en la información y comunicación queda en tela de juicio y carece de sentido,

La parcialización de los medios de comunicación tergiversa muchas cosas y realidades, que sin embargo llega con mucha fuerza 
a la población que por lo general no atina a discernir estas complejidades de la comunicación ni formar su propio criterio; en otros 
casos, la población queda confundida.

 En el caso de Mojos, además de la desinformación que generan los medios de comunicación, una parte de la población no tiene 
acceso directo a la información, ni por radio ni por televisión, por lo que en general se nutren de rumores y datos a veces tergiversa-
dos que recorren de boca en boca por el pueblo.

Como alternativa, CIPCA Beni ha abierto un espacio radial a través de un programa que se emite a través de una emisora local 
de San Ignacio de Mojos y otra de alcance regional en Trinidad, con información generada en los territorios y comunidades indígenas, 
además del abordaje de la problemática rural e indígena en sus diferentes campos: desarrollo económico, territorio, política, etc.

Para reforzar este espacio radial se editan boletines informativos, cartillas de diversa índole y revistas con temáticas más 
regionales y nacionales; de este modo se ofrece a la población una alternativa de acceso a información de fuentes confiables y 
actualizada. 
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Elección de constituyentes y la presencia indígena
Ismael Guzmán
Los resultados de las elecciones de constituyentes (julio del 2006) en el Departamento del Beni, ofrecen motivos para estar 

atentos a lo que pueda ocurrir en materia electoral de aquí en adelante. Obviamente dichos resultados no constituyen un parámetro 
para pretender conclusiones pesimistas y menos alarmistas respecto al vigor del tradicional monopolio político (MNR-ADN, ahora 
PODEMOS), pero de que dicho monopolio ha sido perforado por el flanco de la circunscripción uninominal 62, es innegable y ello 
generó un fuerte sacudón a la efervescencia de las elites tradicionales, que se expresó en un desacostumbrado silencio post-elec-
toral en la circunscripción a la que nos referimos.

Como referente más inmediato, vimos cómo en las pasadas elecciones presidenciales de diciembre del 2005, las diputaciones 
uninominales en el Beni fueron logradas de manera contundente por los dos partidos monopólicos en la región: 3 diputados para 
PODEMOS y 2 para el MNR. El mapa electoral en el departamento, como resultado de dichas elecciones presidenciales, quedó 
pintado del rojo de PODEMOS; sólo en Puerto Siles, un pequeño municipio vecino de Baures, se impuso el rosado del MNR y, como 
primera señal de alerta de que algo empezaba a funcionar de manera distinta a la tradición político-electoral (como producto de la 
victoria del MAS), el municipio de Rurrenabaque se constituyó en un minúsculo lunar azul en la amplia geografía beniana.

En cambio en las elecciones de representantes para la Asamblea Constituyente, la circunscripción 62 (constituida por cinco 
municipios benianos) ha sido ganada por el MAS y este hecho (la victoria de un partido sin tradición en la región), nos invita a 
sospechar que el tradicionalismo político del Beni empieza a resquebrajarse y consecuentemente es posible esperar (con la debida 
cautela porque no es más que una señal electoral) que la región podría ingresar en un proceso de recomposición política que genere 
un escenario con nuevos actores políticos que rompan esa cerrada estructura de poder regional controlada por un reducido grupo de 
familias tradicionales en un círculo excluyente para los sectores populares del cual forma parte el movimiento indígena.

Este hecho de ruptura del monopolio político-electoral tradicional experimentado en las elecciones de constituyentes, además de 
la emergencia de un nuevo partido político con respaldo electoral efectivo, permitió que el Beni cuente por primera vez en su historia 
con una representación indígena y campesina: dos de los tres constituyentes del MAS por el Beni son indígenas pertenecientes al 
pueblo mojeño y uno es campesino inmigrante. El hecho en sí, es relevante porque muestra el crecimiento político del movimiento 
indígena en la región, el cual ya un año antes había logrado la alcaldía de San Ignacio de Mojos, como un acontecimiento también 
histórico a nivel departamental.

Pero si vemos aún con más atención los resultados departamentales de las elecciones efectuadas en el Beni, por ejemplo las 
últimas elecciones generales y prefecturales, ya se evidencia cifras de alrededor del 35% expresadas en la sumatoria de los votos 
en blanco, nulos y en el ausentismo, que posiblemente tengan algo o mucho que ver con un descontento o insatisfacción por las 
opciones partidarias que disputan la representación regional en las contiendas electorales benianas.

Este dato (35% de población, según el padrón electoral, que no apoya a ninguna agrupación política en elecciones), sin duda 
relativiza sustancialmente el preconcepto de sociedad electoralmente tradicionalista o conservadora que se le atribuye a la población 
beniana, porque más de un tercio de la población empadronada demuestra lo contrario. A la vez, esto nos lleva a otra conclusión: en 
el Beni pareciera hacerse evidente la necesidad de un nuevo proyecto político que exprese un liderazgo claro y ofrezca alternativas 
socioeconómicas y culturales, de modo que se constituya en una opción para ese grueso sector social tradicionalmente excluido.

Sin embargo existen barreras que impiden una emergencia política de esta magnitud, por ejemplo, la carencia de líderes nuevos 
con proyección regional; la polarización regional que existe entre la capital Trinidad y el norte amazónico vanguardizado por Riberalta; 
los mecanismos de control y hegemonía desarrollados por los partidos políticos tradicionales, como el poder económico y la cap-
tación de liderazgos nuevos.

No obstante, de darse o concretarse esta hipotética reconfiguración del escenario político y consiguientemente las estructuras 
de poder en el departamento, contribuiría de manera saludable a la pluralización política ante el advenimiento de un inminente otro 
escenario político-administrativo en la región: la implementación de un régimen de autonomía, cuya demanda ya fue expresada de 
manera categórica por la población en el referéndum autonómico. De modo que la emergencia de nuevas opciones de represen-
tación contribuirá a profundizar la democratización de un poder regional que se verá incrementado con la instauración de un régimen 
autonómico.

La decisión de conformar la Asamblea Constituyente
Edgar F. Izurieta Guayacuma
Julio de 2006 llegaba cargado de un ambiente de fiesta democrática; eran las elecciones para elegir a los representantes a la 

Asamblea Constituyente, un proceso construido a partir de las luchas de los movimientos sociales, de la que forman parte los pueblos 
indígenas.

En la etapa pre-electoral, los dirigentes y candidatos hacían todo lo posible para llegar con información oportuna hasta cada una 
de las comunidades, que los recibían con la expectativa puesta sobre lo que acontecía en el proceso electoral. Iban cargados de 
mochilas llenas de información, llenas de sueños, unas cartulinas donde se hallaban dibujadas las papeletas de sufragio, muchas 
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ganas de conversar con sus bases y algo de hambre y sed que pronto se les esfumaba por el entusiasmo y las atenciones de sus 
hermanos.

Un hecho interesante es que estos encuentros entre dirigentes, candidatos y bases era una oportunidad no sólo para conversar 
de los mecanismos de elección, lo cual era importante pero no suficiente, sino para que se plantearan las medidas de apoyo a 
sus representantes. Muchos indígenas no sabían siquiera quiénes eran los candidatos Norberto Mendoza y Sonia Tamo, candi-
dato campesino y candidata indígena, respectivamente. Muchos sí conocían a Miguel Peña, el candidato por la circunscripción 
departamental.

La elección de constituyentes iba acompañada de otro proceso, el referéndum autonómico. De pronto alguien comentaba acerca 
de la propaganda que había escuchado por la radio: “¡¡quieren cambiarnos hasta el color de la bandera...!!” una preocupación lan-
zada a través de la propaganda como queriendo infudir temor frente a los cambios y ponerle una “camisa de fuerza” a la Asamblea, 
para que no cambie nada.

El cambio ciertamente atormenta a mucha gente. Los indígenas son, desde hace décadas, promotores de muchos cambios que 
están transformando el rostro del país mestizo de la revolución del 52, o de aquel Estado “regulador” tan apreciado por los empresa-
rios. Pero al final, el país es de todos, pero le faltaba incluir a muchos. Los indígenas, con su trabajo, su voto y sobretodo su lucha 
le piden al país mayor inclusión. Ojala sea una demanda que se llegue a cumplir. Después de todo, ahora los indígenas se hallan en 
muchos cargos públicos decisivos, pero eso aún no garantiza su plena inclusión, aunque sí es un avance.

El día de las elecciones, la fiesta democrática no sólo se vivía en el área urbana sino que se extendía a las comunidades donde 
había mesas habilitadas para este acto eleccionario. No cabe duda que estas elecciones fueron diferentes. Las familias mojeñas 
acudían a las urnas en números pocas veces visto. Era el poder de convocatoria de la Asamblea Constituyente, un proceso que daba 
un pasito más en la vía de la construcción de un país más justo e incluyente.

Los resultados fueron satisfactorios para el trabajo desplegado por los candidatos y las organizaciones indígenas. Después del 
trabajo, en medio de la fiesta democrática y el nerviosismo acumulado, minuto a minuto el conteo de votos le diría al resto del Beni 
que los indígenas mojeños tendrían un representante a nivel departamental (Miguel Peña), y en la circunscripción uninominal la 
presencia de la representación indígena campesina en las personas de Sonia Tamo y Norberto Mendoza.

Producción documental 2006
DOCUMENTOS
Equipo Técnico
 Plan de Capacitación Agropecuaria. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 16.
Castedo, Turkel
 Propuesta para la Conformación de los CODEPES. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 6.
 Planta Procesadora de Carne Vacuna. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 8.
 Módulo lechero para la Comunidad Santa Anita del Mátire. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 8.
 Planta Procesadora de Caña de azúcar. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 7.
 Fortalecimiento del Cultivo de arroz en la Comunidad de Fátima. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 7.
 Fortalecimiento de la Cría y Engorde del Pacú para la Comunidad de Villa Esperanza. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 8.
 Fortalecimiento del Cultivo de arroz en la Comunidad de San Juan de Dios del Litoral. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 9.
 Economía Indígena. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 20.
 Fortalecimiento del Cultivo de Chocolate en la Comunidad de Bermeo. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 8.
Torrico, Aida
 Plan de Gestión Territorial Mojeño Ignaciano, TIMI. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 25.
 Propuesta técnica. Estudio de aguas y suelo en los territorios indígenas: TIM y TIMI. Trinidad, 2006. Pp 18.
MEMORIAS – INFORMES

Castedo, Turkel
 Talleres de sensibilización sobre Participación Ciudadana y Gestión Municipal. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 7.
 Primer Módulo de Capacitación para Promotores Agropecuarios. Santa Rosa del Apere, 2006. Pp 7.
 Mesa de Debate sobre Desarrollo Económico Local. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 10.
 Cumbre Social por la Integración de los Pueblos. Cochabamba, 2006. Pp 12.
 Intercambio de experiencia en Gestión Municipal. Santa Cruz, 2006. Pp 9.
CIPCA-Red PCCS
 Primera Reunión de Directorio de la Red de Participación Ciudadana. Cochabamba, 2006. Pp 7.
 Segunda Reunión de Directorio de la Red de Participación Ciudadana. Sucre, 2006. Pp 10.
 Tercera Reunión de Directorio de la Red de Participación Ciudadana. Cochabamba, 2006. Pp  9.
García, Carmiña
 Informe Anual del Proyecto Desarrollo Socioeconómico de dos Territorios Indígenas en San Ignacio de Mojos, Beni – Bolivia, 

2004 – 2006. Pp 26.
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Guaji, Mariluz
 Memoria Campaña de difusión Control Social. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 6.
 Informe Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades del Abya Yala. La Paz, 2006. Pp 6.
Guzmán, Ismael
 Memoria  Evaluación del proceso de saneamiento. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 13.
 Memoria Elaboración de POAs Subcentrales. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 5.
 Memoria Curso de formación de dirigentes.  San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 12.
 Memoria Estatutos orgánicos de Subcentrales. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 5.
Izurieta, Edgar F.
 Memoria Estatutos comunales, San Mateo, Puerto Geralda, Santa María del Pilar, Mangalito, Los Puentes. San Ignacio de Mojos, 

2006. Pp 6.
 Memoria Estatutos comunales. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 6.
 Memoria IV Encuentro de Corregidores de la Subcentral Cercado Río Mamoré. Santa Maria del Pilar, 2006. Pp 5.
 Informe Talleres comunales Asamblea Constituyente y Autonomías Departamentales. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 5. 
 Informe Talleres de Fortalecimiento Organizativo en las comunidades de la Subcentral Cercado Río Mamoré. San Ignacio de 

Mojos, 2006. Pp 11.
 Informe Visita a Cordillera y el cambio de Directiva de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Camiri, 2006. Pp 5.
Lima, Carmen
 Memoria Difusión comunicacional por el sistema RCT. Trinidad, 2006. Pp 6.
 Memoria de Taller Asamblea Constituyente. San Borja, 2006. Pp 5.
 Memoria Congreso de FDMCIO-BS. Trinidad, 2006. Pp 8.
 Memoria Encuentro Nacional de Mujeres. Cochabamba, 2006. Pp 8.
Matareco, Miguel
 Memoria Asamblea Constituyente. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 7.
Matareco, Rómulo.
 Intercambio de experiencia AAIAS-APARAB. Riberalta, 2006. Pp 6.
Teco, Freddy
 Compra de Ovejas de Pelo para Comunidades. San Cruz, 2006. Pp 5.
 Encuentro Asociación Boliviana en Producción Animal. Sucre, 2006. Pp 9.
Torrico, Aida
 Autonomías Indígenas. Trinidad, 2006. Pp 12.
 Difusión de la Ley Forestal. Trinidad, 2006. Pp  17.
 Difusión de la Ley Forestal y Quema Controlada en las Tierras Comunitarias de Origen TIM y TIMI. San Ignacio de Mojos, 

2006. Pp 9.
Vaca, Olver
 Primer Encuentro de Productores Agroforestales. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 8.
 Taller Regional Estado de Situación del Arroz en Bolivia. Trinidad, 2006. Pp 5.
 Reunión Estudio de Cacao. La Paz, 2006. Pp 10.
Zelada, Fátima
 Municipio de Charagua, Regional Cordillera, Dpto. de Santa Cruz. Experiencias de Producción de Ganadería Bovina. Santa Cruz, 

2006. Pp 5.
 Segundo Momento de intervención en las riveras del Mamoré. Cercado Río Mamoré, 2006. Pp 5.
 Viaje a Comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS.  San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 5.
MATERIAL ESCRITO DE CAPACITACIÓN

Castedo, Turkel
 Tríptico. Conformación de los CODEPES. San Ignacio de Mojos, 2006.
 Tríptico. Asociación de Productores. San Ignacio de Mojos, 2006.
 Primer Módulo de Capacitación Agropecuaria. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 38.
Guzmán, Ismael
 Primer módulo de capacitación. Desarrollo humano. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 8.
 Primer módulo de capacitación. La Organización Indígena en Mojos, 2006. Pp 7.
 Primer módulo de capacitación. La Organización. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 5.
 Primer módulo de capacitación. Historia. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 11.
 Segundo módulo de capacitación. Historia Indígena en Bolivia. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 10.
 Segundo módulo de capacitación. Organización Indígena. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 6.
 Segundo módulo de capacitación. Historia pueblos de Mojos. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 14.
 Segundo módulo. Desarrollo Rural. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 6.
Izurieta, Edgar F.
 Primer módulo de capacitación Participación y Gestión Pública. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 7.
 Primer módulo de capacitación. Legislación. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 11.
 Segundo módulo de capacitación. Legislación. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 8.
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Vaca, Olver
 Primer Módulo de Capacitación Especializada, TCO TIMI. Comunidad Bermeo, 2006. Pp 5.
 Curso Manejo Ecológico de Plagas. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 10.
Villalta, Haydeé
 Primer módulo de capacitación. Identidad. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 9.
 Segundo módulo de capacitación. Identidad. San Ignacio de Mojos, 2006. Pp 5.
MATERIAL AUDIOVISUAL DE CAPACITACION

Castedo, Turkel
 Desarrollo Económico Local. Presentación en Power Point (14 diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
 Asociación de Productores de Mojos. Presentación en Power Point (20 Diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
 Conformación de CODEPES en Mojos. San Ignacio. Presentación en Power Point (20 Diapositivas) en CD. San Ignacio de 

Mojos, 2006.
 Economía Indígena. Presentación en Power Point (19 Diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
Castedo, Turkel; Lima, Carmen
 Documental Sobre Desarrollo Económico Local. San Ignacio de Mojos, 2006.
García, Carmiña
 Gestión territorial en TCOs. Presentación en Power Point (40 diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
 Proceso de elaboración Plan de Gestión territorial Indígena. 25 diapositivas en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
 Evolución de la participación indígena en el Gobierno Municipal mojeño. Análisis de Coyuntura. Presentación de Power Point (12 

diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
 Planificación participativa municipal. Presentación en Power Point  (16 diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
 Aciertos y desaciertos del Plan Operativo Anual 2006, de Mojos. Presentación en Power Point (49 diapositivas) en CD. San 

Ignacio de Mojos, 2006.
 Asamblea Constituyente, retos y propuestas. Power Point (20 diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
 CIPCA, resultados y proyecciones. Presentación en Power Point (13 diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
 Nueve años de intervención en Mojos. Presentación en Power Point (20 diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
Guzmán, Ismael
 Elección de constituyentes por circunscripciones en el Beni. Presentación en Power Point (37 diapositivas) en  CD.  San Ignacio  

de Mojos, 2006.
 Propuesta sobre el desarrollo regional. Presentación en Power Point (9 diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
 Resultado exposición pública TIM y TIMI. Power Point (13 diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
 Resultados elecciones sobre Asamblea Constituyente en Mojos. Presentación en Power Point (39 diapositivas) en CD. San Ignacio 

de Mojos, 2006.
Guzmán, Ismael; Castedo, Turkel
 Propuesta Organización de productores. Power Point (39 diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
Vaca, Olver
 Sistemas Agroforestales. Presentación en Power Point (13 Diapositivas) en CD. San Ignacio de Mojos, 2006.
Zelada, Fátima
 Plan de capacitación Agropecuaria (24 Diapositivas). San Ignacio de Mojos, 2006.
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Valoración
La gestión de gobierno del MAS y de la Prefectura departamental tensionaron el ambiente político 

del valle, cada uno a su turno intentó disminuir el campo de acción del otro, con el propósito de ampliar 
su propio espacio político. La elección de constituyentes, referéndum sobre autonomías departamentales 
y el funcionamiento de la Asamblea Constituyente polarizaron a los sectores y actores y se profundizaron 
los enfrentamientos verbales y físicos. Las Federaciones departamentales campesinas de Cochabamba han 
explicitado su apoyo al gobierno del MAS y desconocieron al Comité Cívico de Cochabamba y al Prefecto 
Departamental.

Por su parte, la Federación campesina del Norte de Potosí, que hace diez años creó su propio instru-
mento político: Movimiento Originario Popular (MOP), participó en la elección de constituyentes con 
su propia formula y logró tres escaños. Asimismo, esta Federación, con la participación de organizaciones 
sindicales, sociales e instituciones ha impulsado la elaboración de una propuesta para la nueva Constitución 
Política del Estado. Por su parte, las organizaciones sindicales controladas por el MAS han desconocido a 
los constituyentes elegidos del MOP.

En lo productivo, en Challaque-Sacabamba, se continúa con la diversificación de los cultivos y las 
plantas de durazno y manzana plantadas años anteriores están en producción. En Quecoma, también de 
Sacabamba, la Prefectura está construyendo una represa con capacidad de 500.000 m3, que beneficiará a 
tres comunidades; la organización de regantes ya cuenta con estatutos aprobados. En Anzaldo, en cinco 
comunidades se ha construido 29 nuevos atajados de tierra; se implementan huertos de frutales y hortalizas 
y continúa la conservación de suelos y la crianza de animales menores.

En Torotoro, se ha dado mayor impulso a los sistemas de riego y microriego, forestación, campañas de 
sanidad animal y capacitación. En Julo, las primeras plantaciones de limón ya están en producción y se ha 
concluido la instalación de la planta de transformación de frutas. En Carasi varias familias han iniciado la 

Sacabamba
Anzaldo
Torotoro
Acasio

Cobertura Municipios:

Mixtas:		 17
Mujeres:		 4
Hombres:	 5.012
Mujeres:	 3.554
Ha.	acumulado:	 0
Ha.	2006:		 0
Familias:		 0
Familias:		 476
Comunidades:	 31
Hectáreas:		 337
De	cobertura:		 337
Con	Innovaciones:		 200
%	 24
Anuales	US$:	 621
Multianuales	US$:	 253
US$:	 1.110
Personas:	 58.488
US$:	 464.799,57

Participantes	directos	en	lo	
socio-organizativo

Número	de	OCs/OIs	de	cobertura

Hectáreas	tituladas	y	familias	

Implementación	de	propuesta	económica	

Mujeres	con	innovaciones	tecnológicas	
sobre	las	de	cobertura
%	Mujeres	en	directivas	de	OECIs	
Ingreso	promedio	por	actividades	
económicas
Promedio	Ingreso	Familiar	Anual	en	US$
Participantes	indirectos	
Presupuesto	ejecutado	
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producción y comercialización de hortalizas. En Acasio se ha iniciado la plantación de durazno y manzano; 
se ha realizado trabajos de conservación y mejoramiento de la fertilidad del suelo.

Resultados más relevantes
Resultados excelentes

Organizaciones campesinas han mejorado su capacidad de planificación, gestión y control social
Las organizaciones campesinas han incrementado su capacidad de planificación y gestión, siendo una 

práctica habitual sobre todo al nivel de central campesina, que valoran los instrumentos de planificación 
porque les permite realizar una mejor gestión y mantener informadas a sus bases. El ejercicio del control 
social se va incrementando en los diferentes niveles de la organización campesina, sobre todo en el ámbito 
municipal en el que realizan un permanente seguimiento a las autoridades.

Estrategia concertada de desarrollo económico sostenible a nivel local
La diversificación productiva, que incluye la incorporación de cultivos anuales y multianuales; el 

manejo, conservación y protección de los recursos naturales; la construcción de infraestructura de riego y 
micro riego; la diversificación de la ganadería, y la formación y consolidación de organizaciones económi-
cas, ha incidido para que los gobiernos municipales de Sacabamba, Anzaldo, Acasio y Torotoro se apropien 
de la propuesta económica, viabilizando su implementación con la asignación presupuestaria en los POAs 
municipales.
Resultados normales

Mejora de los ingresos familiares
La implementación de la propuesta económica está mejorando los ingresos familiares provenientes de 

actividades económicas anuales, que se incrementaron en promedio de 446 a 621 $us/flia, y por actividades 
multianuales de 157 a 253 $us/flia. Estos resultados están acompañados por el fortalecimiento de las bases 
productivas y el mejor manejo de los recursos naturales (agua, suelo y vegetación), que inciden en la pro-
ductividad de las unidades de producción, llegando a generar excedentes que son comercializados.

Organizaciones económicas, actores con voz propia
Las organizaciones económicas tienen voz y voto en el proceso de planificación municipal. 

Así lo demuestran los resultados de las diversas gestiones que realizaron los directivos en instancias 
municipales e institucionales, que lograron recursos económicos para sus actividades, asesoramiento técnico 
y apoyo logístico para promover el fortalecimiento institucional y prestar servicios a sus asociados.

Campesinos indígenas en gobiernos e instancias de poder local
Se mantiene la mayoritaria participación de campesinos indígenas en cargos públicos y en espacios de 

decisión, lo que contribuye a una buena gestión pública, mayor transparencia y equidad en la distribución 
de recursos y, al mismo tiempo, mantiene la coordinación con las organizaciones campesinas e indígenas, 
quienes apoyan la gestión pero también ejercen control social, sobre todo para evitar la corrupción.

Propuestas de políticas públicas sobre producción y economía en el ámbito local
Las organizaciones campesinas indígenas han elaborado propuestas para políticas públicas sobre todo 

en temas relacionados con el desarrollo económico-productivo y rural, que han sido asumidas por dife-
rentes gobiernos municipales, quienes las han incorporado en los planes operativos asignándoles recursos 
económicos para su ejecución en ésta y en las siguientes gestiones.
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Resultados deficientes
Saneamiento interno de tierras
A pesar de haberse llevado a cabo una serie de actividades para promover el saneamiento interno de 

tierras en los municipios de Sacabamba, Torotoro, Anzaldo y Acasio, no se ha logrado ningún avance. 
Las organizaciones campesinas decidieron detener el proceso hasta la aprobación de la normativa legal de 
tierras que se encuentra en proceso de elaboración por el actual gobierno. Pero a ello se suma la renuencia a 
pagar el costo del saneamiento y ciertos intereses contrapuestos al interior de las comunidades.

Equidad de género en participación social y política
Si bien se mantiene el interés para promover la participación social y política de las mujeres 

para que ellas asuman cargos públicos, llegado el momento de elegir representantes o candidatos han 
primado intereses de tipo político, de determinados liderazgos o de acuerdos territoriales que han limitado 
la participación de mujeres al cumplimiento mínimo de la ley (30%), pese a que la mayoría de los cargos 
públicos están copados por campesinos indígenas.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.  A niveles comunales e intermedios los cambios de dirigentes se han dado tal como establecen los 

estatutos renovados, no ha primado la vinculación partidaria, aunque está claro que la mayoría simpa-
tiza con el partido de gobierno, que entiende es su instrumento político.

2.  La Federación de cocaleros es hegemónica en el ámbito departamental, mucho más desde la opinión 
de los adversarios políticos. El resultado de esta percepción es que se invisibilizan los aportes de las 
otras organizaciones campesinas del departamento.

3.  Se perciben propuestas emergentes para eliminar el pluralismo ideológico de los estatutos de algunas 
organizaciones campesinas, esta tendencia confunde pluralismo ideológico con pluralismo partidario.

4.  Existe un sentimiento marcado en las bases en sentido que todavía tienen control sobre el instru-
mento político, representado por el MAS.

5.  Se han dado pasos significativos en la formación de mujeres, aunque todavía alejados de la 
meta planteada.

6.  La población de los valles ha estado prácticamente ausente del debate para la formulación de las 
modificaciones de la Ley INRA.

7.  La culminación del plazo establecido para el saneamiento de tierras ha generado incertidumbre, por 
ello autoridades y organizaciones sindicales tomaron la decisión de no iniciar el proceso de sanea-
miento hasta la aprobación de la nueva normativa legal y los resultados que emanen de la Asamblea 
Constituyente.

8.  Algunos aspectos de la propuesta productiva han sido incorporados en las actividades de las 
Prefecturas, lo que ha incrementado la infraestructura productiva, pero es necesaria una mayor coor-
dinación con algunas organizaciones y municipios.

9.  La AGROCAINE demuestra su potencialidad como una instancia económica y productiva, que 
representa y aglutina a sus asociados y funciona con fondos propios y contraparte del municipio.

10.  La coordinación interinstitucional es un espacio en el que se ha socializado la propuesta económica 
de CIPCA, lo que ha posibilitado la firma de convenios interinstitucionales entre la Prefectura y los 
Municipios, contribuyendo a la ejecución de planes con visión de desarrollo rural sostenible.
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11.  La ausencia de una norma que regule adecuadamente la actividad prefectural y su relación con la 
sociedad civil está generando confusiones y tensiones entre distintos niveles de gobierno y entre estos 
y las organizaciones campesinas.

12.  La excesiva concentración de la Mancomunidad del Caine en la ejecución de obras de infraestructura 
le hizo perder el sentido estratégico a la articulación de los municipios.

13.  Existe un avance notable en la producción de estudios regionales con perspectiva de orientación 
e influencia en regiones más amplias de Bolivia. Sin embargo, todavía no se constata su adecuada 
difusión.

14.  Se constata que los Gobiernos Municipales y las organizaciones campesinas asumen mayor respon-
sabilidad en la incorporación de políticas de desarrollo, sobre todo en lo económico productivo.

15.  Los espacios de coordinación con instituciones y organizaciones campesinas han facilitado la elabo-
ración de propuestas para la Asamblea Constituyente, sobre la economía campesina, medio ambiente, 
derechos indígenas, equidad e interculturalidad.

Recomendaciones
1.  Apoyar la formación de los nuevos líderes electos en los distintos niveles de la organización 

campesina.
2.  Visibilizar la unidad y diversidad del sector campesino para que la opinión pública tenga un adecuado 

conocimiento de la amplitud del movimiento campesino, sus demandas y sus iniciativas.
3.  Apoyar un debate abierto y proponer la necesidad de mantener principios democráticos en los estatu-

tos de las organizaciones, principalmente pluralismo ideológico e independencia partidaria, lo que no 
significa negar la necesidad que la organización campesina disponga de un instrumento político.

4.  Fortalecer el trabajo de formación con mujeres líderes en los distintos niveles de la organización.
5.  Continuar fortaleciendo las organizaciones de mujeres, así como en el ejercicio de las funciones 

asumidas por ellas.
6.  Motivar una participación activa de las organizaciones del valle en la reglamentación de la ley INRA, 

principalmente en lo referido al saneamiento interno.
7.  Participar en el debate sobre las competencias de los distintos niveles de gobierno y los mecanismos 

de control social.
8.  Apoyar al desarrollo de un debate de reterritorialización en la Mancomunidad del Caine que incluya 

su propia reestructuración.
9.  Continuar desarrollando estudios de carácter regional, ampliando la visión a los valles de Bolivia.
10.  Desarrollar estrategias de incidencia para incorporar en los planes y programas municipales y prefec-

turales la interculturalidad.
11.  Fortalecer las estrategias de negociación de políticas públicas de las organizaciones campesinas de 

niveles municipales, regionales y departamentales con decisores públicos.

Crónicas
El pluralismo ideológico en las organizaciones campesinas

Shirley Rasguido
Actualmente, dos principios del sindicalismo campesino se encuentran en debate: la ‘independencia sindical’, que alude a que el 

movimiento sindical es libre e independiente de afiliaciones político partidistas y el ‘pluralismo ideológico’, que indica que los afiliados 
tienen una lucha en común pero que pueden tener diversas opciones políticas con tal que conduzcan al logro de los fines y objetivos 
estratégicos del campesinado.
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En los diferentes eventos de las organizaciones campesinas, como congresos orgánicos y políticos, ampliados y reuniones que 
se realizan en los diferentes niveles (sindicatos, subcentrales, centrales seccionales, centrales, federaciones y la confederación), se 
indica que “...ya no es tiempo del ‘sindicalismo amarillo’, la organización campesina debe tener una posición política clara y definida 
para alcanzar el poder, apoyando a un único ‘Instrumento Político’”.

No obstante, al interior de algunas organizaciones campesinas se puede observar la emergencia de nuevos instrumentos políti-
cos, que representan a organizaciones campesinas. Es el caso del ‘instrumento político’ del Norte Potosí, denominado Movimiento 
Originario Popular  (MOP), brazo político de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios y Ayllus del Norte de Potosí 
(FSUTOA-NP), creado en 1999.

Después de la aprobación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, la FSUTOA-NP y la Federación de 
Ayllus Originarios Indígenas-Norte Potosí (FAOI- NP) convocaron a una reunión conjunta con el objetivo de diseñar una estrategia 
para lograr la cuota de tres constituyentes en cada una de las tres circunscripciones del Norte de Potosí: 39, 40 y 41. En dicha 
reunión participaron centrales seccionales y provinciales de los trece municipios del Norte de Potosí que conforman estas tres 
circunscripciones.

La reunión se inició con el punto de mayor debate: planificación de la estrategia de votación. Se presentaron dos tendencias 
político partidarias, la del Movimiento al Socialismo (MAS) y la del Movimiento Originario Popular (MOP).

Los del MAS manifestaron que el interés de la FSUTOA-NP era dividir a la organización campesina comprometiéndola con un 
“uña instrumento” (= instrumento que aún es cría, pequeño), como es el MOP. Lo correcto es –dijeron- fortalecer el instrumento 
político ya existente, el MAS. Por su parte los del MOP apelaban al cumplimiento del mandato de las centrales en el Congreso de 
1999, que en palabras de Eduardo Revollo (secretario de actas de la FSUTOA-NP) la inclusión del MOP en la arena política no 
debilitaba a la organización campesina del Norte de Potosí, más bien la fortalecía porque “dos brazos trabajan más que uno”.

El debate ha llegado al punto de desviar el objetivo de la reunión, porque se priorizaba la defensa de candidatos de ambas fórmu-
las políticas, antes que centrarse en la definición de la estrategia. Por fin, el ejecutivo de la FSUTOA-NP, Sacarías Colque, propuso 
terminar el debate y dejar que sean las bases quienes elijan al candidato de su predilección; entonces, la conclusión final fue apoyar 
al MAS y al MOP de manera orgánica para lograr la meta de tener nueves constituyentes representantes de la organización del Norte 
de Potosí.

El resultado final tras las elecciones de constituyentes es que resultaron elegidos nueve constituyentes: seis del MAS y tres del 
MOP, entre uninominales y departamentales.

Anzaldo, un municipio emergente en emergencia
Judith Marca
“Esta vez la población tiene que conocer bien como está manejando la plata de todos los anzaldinos, para eso se llamó a este 

ampliado”, fueron las palabras de Emiliano Zurita, militante del MAS, secretario general de la Central Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Anzaldo.

El Municipio de Anzaldo vive una crisis desde el inicio de la nueva gestión municipal, en 2005, cuando se hizo cargo de la Alcaldía 
Asterio Camacho, de línea “Eneferista” y sobre todo “Manfredista”. Lo paradójico es que llega a ser Alcalde precisamente con los 
votos del Movimiento al Socialismo y el Movimiento Sin Miedo. Nadie puede entender realmente qué pasó, sólo se rumorea que estos 
votos fueron “comprados”.

Una funcionaria de la Alcaldía recuerda lo que pasó hace un año: “...todo estaba listo para festejar la elección del Alcalde del 
Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), Alberto García, que había obtenido la mayoría de votos; pero... ¡qué decepción!, antes de 
la votación, los transportistas y residentes del pueblo sacan de la sala de sesiones del Concejo Municipal al candidato del MAS y 
cuando vuelven éste da su apoyo a la NFR”.

La forma tradicional de hacer política permanece vigente en el actual Alcalde, que puede hacer lo que quiere sin respetar a las 
organizaciones sindicales. Incluso llegó a decir, “¿De qué central campesina hablan?, si más de 20 sindicatos ya me apoyan, ya falta 
poco tiempo para hacer desaparecer a la organización campesina”.

No es casual que en la casa del Alcalde normalmente se encuentre chicha e incluso comida para cambiar por votos de confianza 
y apoyo, que sí sabe cobrárselo con creces.

La presencia de las instituciones y sobre todo de CIPCA también le incomoda, y mucho. En el primer ampliado de información del 
POA dijo: “CIPCA es experto en voltear Alcaldes”, que tuvo como respuesta: “Sí, en voltear Alcaldes corruptos”.

El Alcalde de Anzaldo se resiste al ejercicio del control social que la sociedad civil en su conjunto quiere realizar, especialmente 
las organizaciones sindicales. Fueron precisamente todos los actos de violencia y malos manejos de la cosa pública por parte del 
Alcalde que motivaron a los dirigentes de las diferentes comunidades, subcentrales y de la central a realizar movilizaciones, observa-
ciones y búsqueda de mayor información, aclaración y transparencia de sus actos. Mediante la presión y exigencia a los Concejales y 
al Comité de Vigilancia, en el marco de la Ley, buscaron exigir el cambio del Alcalde. Hasta ahora se logró procesarlo en la comisión 
de ética y se está a la espera de la intervención de la Contraloría Departamental.
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A su vez, el Concejo Municipal, por presión de las organizaciones sindicales, realizó el voto constructivo de censura, que no se 
consolidó, por divisiones internas de los propios Concejales por su ambición de llegar a ocupar el cargo de Alcalde, como es el caso 
del Concejal masista; y la intromisión de los residentes y transportistas que evitaron que se lleve adelante esa censura.

Las organizaciones sindicales, en sus diferentes niveles, han decidido insistir en el ejercicio del control social y demandan mayor 
capacitación en gestión municipal y control social; fortalecer a la organización y exigir al Alcalde y a los técnicos mayor información sobre la 
ejecución de obras.

El reto de las mujeres autoridades en la gestión municipal
Celima Torrico
Desde el año 1999, la lucha de las mujeres por la participación en espacios de poder local se viabiliza con Ley de Cuotas, donde 

se establece el 30% de participación en la lista de candidatos y el 50% con la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, 
sin embargo la mayoría de los Gobiernos Municipales del Departamento de Cochabamba no expresa lo que dispone la Ley.

A pesar de que las mujeres asumen sus cargos, esto no significa un logro total; más aún si se trata de mujeres campesinas, que 
son discriminadas y se enfrentan a muchas dificultades. Esto se evidencia en las mujeres autoridades que con diferentes argu-
mentos, quejas y denuncias llegan a la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Cochabamba 
“Bartolina Sisa”.

La primera experiencia en la gestión municipal, para algunas mujeres, ha sido la sorpresa y la novedad. Observar y criticar 
la gestión municipal desde afuera es diferente a ejercer y asumir el trabajo de autoridad municipal, más tadavía si no se tiene 
experiencia. Quizás por eso en las reuniones algunas mujeres autoridades se callan, sin tomar la palabra, sólo cuando tienen que 
votar levantan la mano, por lo que algunos Concejales varones y parte de la sociedad civil se refieren a ellas diciendo: “Estas opas ni 
siquiera saben hablar”.

Por ejemplo, las mujeres que asumen el cargo de Concejalas, debido a que el titular es elegido Alcalde, han sufrido atropellos y 
constantes amenazas para dejar sus cargos, esto con el fin de habilitar al siguiente Concejal de la lista, que es un varón. Este es el 
caso del Municipio de Anzaldo con la Concejala Esterfila Terceros, quien en varias oportunidades fue amenazada y amedrentada por 
su titular, el actual Alcalde Asterio Camacho; pero ella con valentía manifiesta: “No voy a renunciar, más bien lo voy a denunciar ante 
la comisión de ética y si es posible a la justicia ordinaria porque no me puede agredir ni andar amenazándome”.

Otro caso, la Concejala Maria Encinas, del municipio de Tolata, quien fue presionada por los allegados del Alcalde Alex Machado, 
para firmar su renuncia, porque ella criticó la gestión del mencionado Alcalde. Pero presentó un Amparo Constitucional, con el apoyo 
de la Asociación de Concejalas de Cochabamba, y la sentencia fue favorable para ella y volvió a ocupar su cargo.

De igual manera dos Concejalas del Municipio de Tacopaya, Maria Eugenia Veizaga y Fortunata Arias, dejaron sus curules esta 
vez por presión de la organización campesina que fue influenciada por algunos Concejales y el Alcalde; entonces, los curules de las 
Concejalas fueron ocupadas por Concejales varones. El argumento para sacarlas era que no cumplían con sus funciones y tenían 
denuncia ante la comisión de ética sobre su vida privada.

La Asociación de Concejalas de Bolivia, frente a las constantes acciones de presión, propuso conformar la “Red contra la violen-
cia y acoso político en razón de género”, con la participación de instituciones religiosas, legales y sociales públicas y privadas con el 
fin de defender y hacer respetar a la mujer Concejala frente al acoso y la discriminación a la que son sometidas.

Muchas instituciones apoyan a las mujeres para que asuman cargos públicos a través de la capacitación, formación y asistencia 
técnica para el cumplimiento de sus funciones. Queda el reto de incluir la voz de estas mujeres en políticas públicas referidas al 
acoso político y que, sobre todo, garantice el ejercicio de sus funciones como mujeres Concejalas elegidas.

 “Cuando yo sea viejo y mi barba esté blanca, bajo la sombra del duraznero descansaré”
Javier Rocha Claros 
En el Municipio de Acasio es el primer año que implementamos la propuesta económica, aunque en el ámbito organizativo ya 

se tienen muchos avances que se expresan en la elección de Alcaldes, Senadores y constituyentes campesinos que representan 
al extremo Norte Potosí y que son elegidos por las bases de las organizaciones campesinas. Y es que en lo organizativo se viene 
trabajando desde hace varios años.

En la propuesta económica planteamos la instalación de huertos agroecológicos, que incluye la conservación y recuperación de 
suelos, protección y conservación de recursos forestales. Asimismo la protección de fuentes y “ojos” de agua. Al principio estábamos 
un poco dudosos, ya que nuestro trabajo parte del principio de corresponsabilidad, sin los famosos “regalos a cambio de...” o los 
“incentivos”. Fue difícil al principio porque, efectivamente, sucedió lo que nos temíamos, que los productores solicitaran todo tipo de 
ayudas incluyendo herramientas y semillas mejoradas.

A pesar de ello, conseguimos hablar de la agroeocología y su relación con la soberanía y la dignidad aunque algunos se 
resistieron a escucharnos; de todos modos, logramos que la propuesta tuviera acogida por parte de bastantes familias, quizás 
bastantes más de las que nosotros mismos nos imaginamos al inicio. Algunas de las familias expresan mucho entusiasmo, llegando 
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a decir que “...en un futuro no muy lejano produciremos fruta de buena calidad para comer y hasta tendremos para vender aquí y en 
otros lados”. Un compañero de los más entusiastas, que se ve joven y fuerte, entre sonrisas pero con cierta seguridad dijo “cuando yo 
sea viejo y mi barba esté blanca, bajo la sombra del duraznero descansaré”.

Con los ánimos cargados, de las palabras pasaron a los hechos. En las siguientes semanas los hombres realizaron la plantación 
de los durazneros, las mujeres los riegan y los niños y las niñas ayudan en lo que pueden o en lo que más les gusta hacer. Entre las 
familias que ya tienen implementadas sus huertas, hay varias que se destacan, como la de don Crisólogo Herrera, de la comunidad 
de Piriquina. A don Crisólogo le gusta mucho que lo visiten, que vean sus trabajos, sus avances, que absuelvan sus dudas. Siempre 
inquieto y con ganas de probar nuevas semillas, nuevas plantas... es un investigador nato. Se explaya explicando sus trabajos y 
logros. Él dice de sí mismo: “soy casi un profesor” e indica que sus compañeros y otros productores podrán copiar lo que está 
haciendo su familia en la conservación de recursos naturales y en su parcela. Su sueño es criar vacas lecheras ya que tiene sem-
bradíos de alfalfa; de este modo sus nietos podrán tomar leche de vaca y estar mejor alimentados y de esta manera puedan estudiar 
y trabajar con más fuerza.

Dialogando y concertando
Nancy Camacho
Habíamos acordado con las familias y las autoridades sindicales llevar adelante actividades que contribuyan a un mejor manejo y 

uso de los recursos naturales. Se había priorizado labores mecánicas y biológicas para la conservación de suelos productivos. Entre 
estas actividades se encontraba la producción de abono verde. Iniciamos el proceso con la distribución de semilla de leguminosas 
(haba, tarwi, cumanda y mucuna) para su incorporación como abono verde al suelo. Todas, pero todas las familias estaban de 
acuerdo, aunque en algunos municipios con más entusiasmo: Torotoro, y en otros, menos: Anzaldo.

Las familias sembraron las semillas de leguminosas y cuando se acercaba el momento de su incorporación al suelo fueron las 
mujeres quienes nos empezaron a reñír, en quechua, diciéndonos: “¿Qué clase de hormigas endemoniadas son ustedes, para qué 
estando estas plantas en flor, las quieran enterrar en el suelo?”. Ellas nos sorprendieron con su reacción y su enojo. Nos pregunta-
mos ¿por qué reaccionaban así, si en los talleres habíamos concertado esta actividad en la que incluso el dirigente sindical fue quien 
distribuyó las semillas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo decirles y recordarles que todos estaban de acuerdo?, porque concertamos y no 
impusimos.

Entonces, recurrí a la “Pachamama” para dejarme explicar, y les dije: “Ustedes dicen que la tierra es la Pachachamama, madre 
tierra le dicen, por vos vivimos y le hacen rituales de agradecimiento. Y ahora ¿por qué no le quieren devolver un poco de alimento 
como recompensa y agradecimiento? Ustedes extraen con la producción de cultivos nutrientes que no devuelven a la tierra. La tierra 
es como la mujer que necesita de alimentos para tener hijos fuertes”. Todas me miraron y se quedaron calladas.

Les propusimos como prueba cosechar la primera floración, pero la segunda la tendrían que incorporar al suelo. Ellas aceptaron 
y así lo hicieron. Al finalizar el proceso de implementación y evaluación de esta práctica, entendimos que las leguminosas habían 
adquirido para las familias un doble propósito: alimentación y recuperación de la fertilidad de suelos.

Esta experiencia nos invita a profundizar nuestro análisis sobre la promoción, réplica y sostenibilidad del uso de las tecnologías  y 
su innovación en tres ámbitos: cultural, económico-técnico y ambiental.

En el ámbito cultural siempre debemos tener presente el conocimiento, los mitos y leyendas que están enmarcadas en la cosmo-
visión, en este caso andina, y que guía o sustenta determinadas prácticas del hombre en su relación con la naturaleza. Las mujeres 
tienen relación directa con la reproducción y socialización de la cultura y por ende también con la naturaleza. Consecuentemente, 
ellas sostienen que no debemos incorporar al suelo especies en periodo de floración, ya que esto es un símbolo que representa la 
reproducción de procesos productivos. Ahora entiendo que esa era la razón principal de su enojo.

En lo económico, el uso de tecnologías deben estar enmarcados dentro de los límites de gasto o inversión que las familias están 
dispuestas a realizar y sobre todo éstas deben promover el principio de reproducción, diversificación y continuidad de procesos pro-
ductivos. En este caso son semillas con alto vigor genético y dado que las familias campesinas conservan y mantienen sus semillas, 
la reproducción está garantizada por los siguientes tres o cuatro años, con buenos resultados durante este tiempo.

En lo técnico, deben ser actividades fácilmente replicables y adaptables a las condiciones agroecológicas de cada región, zona 
o comunidad. Pero, sobretodo tienen que ser, en un mediano y largo plazo, incorporadas en su calendario productivo ritual que vaya 
a favorecer y contribuir en la conservación de los recursos naturales, al mismo tiempo que son tecnologías flexibles a la innovación 
campesina: abonos verdes, primero como alimento y luego como materia orgánica. Con ello lograremos consolidar el principio de 
sostenibilidad.

En lo ambiental, debemos prever que las tecnologías promocionadas no dañen el ambiente y más bien sean fácilmente 
adaptables a las condiciones agroecológicas de los territorios en los que incidimos. La previsión de consecuencias e impactos deben 
ser consideradas al corto, mediano y largo plazo.
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La producción frutícola potencia el desarrollo de una agricultura más sostenible
Merardo Pozo
“El limón es todo para mí, gracias a este fruto tengo todo lo que tengo, compré un camión, una antena parabólica, un molino, 

equipo para instalar una gomería y estoy abriendo una pensión que se llamará El Limoncito -parece decir en gratitud al limón-. Al 
principio hasta vergüenza me daba vender en la calle porque no tenía un puesto de venta, luego ya me conocían y era más fácil 
entregar a mis clientes pero cuando mis plantas se secaron desaparecí del mercado y perdí clientes, sin embargo hoy nuevamente 
he ingresado al mercado con las cosechas de las plantaciones nuevas y he recuperado mis clientes”. Así nos comentó don Roberto 
Rojas Suárez, productor de la comunidad de Julo Grande, sobre el significado que tiene la producción del limón para su familia.

Al pasar por la comunidad de Julo Grande, efectivamente, se puede ver el letrero “Pensión El Limoncito”. Don Roberto incursionó 
en la producción del limón a principios de la década del 90, con más de dos centenares de plantas, pero alrededor del año 1998, 
fueron muriendo a causa de una enfermedad conocida como gomosis de los cítricos, que redujo los volúmenes de producción y por 
tanto repercutió en la pérdida de sus clientes del mercado cochabambino. Sin embargo, aquel panorama sombrío no desalentó a don 
Roberto y nuevamente inició plantaciones con plantas seleccionadas de la propuesta tecnológica que promovía CIPCA a partir de 
1999.

Es encomiable la actitud de don Roberto que construyó una nueva realidad a partir de sueños y esperanzas, que para muchos 
productores parecen inalcanzables, pero cuando hay perseverancia y decisión los sueños se hacen realidad. Como muchos produc-
tores, él apuesta y demuestra que con la fruticultura se puede mejorar la calidad de vida y esta experiencia la difunde entre otros 
productores del municipio de Torotoro.

Varios agricultores hacen referencia a esta experiencia e incursionan en la producción frutícola que actualmente tiene una 
demanda nacional cubierta por países vecinos. Sólo a manera de ejemplo, se estima que, dependiendo de las épocas, entre 4 y 
21 toneladas de limón peruano ingresan al mercado de Cochabamba cada semana. Así, el limón peruano completa o reemplaza la 
oferta nacional cuando ésta llega a escasear o desaparecer; como consecuencia, se produce la salida de divisas del país, recursos 
que podrían redistribuirse entre los productores de fruta de los valles.

Es importante señalar que el rubro frutícola forma parte de la estrategia de desarrollo económico-productivo del municipio 
de Torotoro. En esa perspectiva, el Gobierno Municipal sigue impulsando el mejoramiento de las condiciones para la producción 
frutícola, con inversiones en el mejoramiento de infraestructura vial, micro riego, instalación de viveros y el fortalecimiento de las 
organizaciones económicas, como AGROCAINE, organización de la que pretende comprar productos para el desayuno escolar.

Sin duda, la apropiación de la propuesta productiva, basada en la promoción de la agricultura bajo riego, consolidación de 
organizaciones económicas, poscosecha, transformación de productos y manejo ganadero, por parte de las comunidades y las 
familias y su difusión en los espacios de concertación: Consejo de Desarrollo Municipal, congresos, ampliados, cumbres municipales 
han influido en la incorporación de proyectos orientados a dinamizar la economía del municipio, y de la región, en la perspectiva de 
mejorar la calidad de vida de la familias campesinas, como la de don Roberto.

¿De que más podemos hablar?
Leonor Ayma
Eran aproximadamente las cuatro de la tarde, habíamos concluido un taller práctico de forestación en la comunidad de Macías 

(Anzaldo), tal como estaba planificado con anterioridad. Pero la gente parecía no querer irse todavía. Entonces les pregunté si 
todavía querían hablar sobre algún tema más, y me contestaron que sí.

Les sugerí el tema de seguridad alimentaria, porque este tema tiene mucha relación con el acelerado proceso de degradación de 
los recursos naturales que se visibilizan en las comunidades de Anzaldo y afecta y amenaza a la seguridad alimentaria de las familias 
ya que en general en esta zona hay poca producción y es a secano, lo que se traduce es escasa disponibilidad de alimentos y de 
ingresos económicos, que generan otras consecuencias.

Iniciamos reflexionando sobre el concepto de ‘seguridad alimentaria’ y lo escribimos en un papelógrafo, que decía: “es el acceso 
de todas las personas, en todo momento, a los alimentos necesarios para llevar una vida sana y activa”. Para mí estaba claro, pero 
había que lograr que todos entendiéramos de la misma manera. Todos y todas participamos en el análisis del significado de lo que 
estaba escrito. Yo me esforcé con ejemplos y casos para asegurarme que quedaba claro el concepto. De pronto, un compañero 
levantó la mano y dijo: “esa palabra ‘seguridad alimentaria’ es una palabra que alguien la ha  inventado, siempre inventan palabras 
difíciles. Por qué no decimos que lo que queremos tener es comida suficiente para todo el año y producción para vender y comprar 
lo que no producimos”. Todos coincidieron con esta opinión. Al principio quedé un poco impactada, pero era señal que el concepto 
estaba claro.

Enseguida otros compañeros y compañeras empezaron a decir que en sus familias la comida no alcanzaba para todo el año, que 
no les quedaba mucha producción para vender en el mercado, además que los caminos eran un desastre. En fin, una serie de argu-
mentos y vivencias que indicaban que las familias de Macías y de las comunidades vecinas no tenían asegurada su alimentación.

Fue un compañero que llamó la atención del grupo cuando en sus conclusiones dijo que “en vano podemos pensar que vamos a 
tener producción y comida suficiente para que alcance todo el año, si el agua, el suelo y las plantas no lo estamos cuidando, día que 
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pasa nuestros terrenos se están yendo con la lluvia, con el viento, y por eso nuestras familias están mal alimentadas hay desnutrición 
y muchos compañeros abandonan las comunidades para buscar trabajo en otro lado para poder traer algo a sus casas”. Todos 
quedamos callados y marcados por esta categórica conclusión.

Pero, ayudó a profundizar el análisis y la reflexión y se puso interesante a tal punto que hicimos un sociodrama para personalizar 
los recursos naturales (agua, suelo, plantas) y animales, lo que nos llevó encontrar algunas causas y consecuencias y las posibles 
soluciones para mejorar la seguridad alimentaria de las familias de la comunidad de Macías.

Una compañera dijo, “con los atajados para cosechar agua podemos tener agua para regar nuestros cultivos, tal vez podemos 
cosechar dos veces al año y eso cambiará nuestras vidas, tendríamos más comida para mantener a nuestros hijos y nuestro maridos 
ya no tendrían que ir a trabajar a otro lado, dejándonos con más trabajo sólo a nosotras”. 

Otro compañero que había participado en intercambio de experiencias, recordó: “cuando hemos visitado a los compañeros de 
Totora y Khora Tiquipaya, nos dijeron que de trigueros se cambiaron para producir fruta, verduras, flores gracias a la protección y 
mejoramiento de los suelos, protegiendo y mejorando los suelos con piedras, plantas y pastos, ahora cosechan buena producción. Yo 
he visto eso”.

Al final se concluyó con la decisión de hacer conservación de suelos. Alguien propuso que sea en concurso, los demás apoyaron 
la idea y así se llegó a hacer un plan para el concurso. Algunas compañeras empezaron a apresurarse e inquitarse –tenían razón- 
porque ya pronto iba a oscurecer, concluimos el tema y ahora queda la tarea de acompañarles en la realización del concurso de 
conservación de suelos.

Producción documental 2006
LIBROS Y ENSAYOS

Salomone, Fernando
 La liebre europea en valles y altiplano de Bolivia. Cochabamba, 2006. Pp 110.
ARTICULOS DE PRENSA

Acevedo, Eduardo
 Los sindicatos comunales en los valles. Periódico La Prensa. Suplemento Domingo. 13 de agosto, 2006.
DOCUMENTOS

Acevedo, Eduardo; Montecinos, Alfredo; Rasguido, Shirley
 Estatuto Orgánico de la Asociación de Riegos y Servicios Agropecuarios Quecoma. Cochabamba, 2006. Pp 15.
Acevedo, Eduardo; Montecinos, Alfredo; Torrico, Celima
 Análisis de la coyuntura actual: Oportunidades y riesgos del nuevo escenario político nacional. Cochabamba, 2006. Pp 33.
Marca, Judith; Montecinos, Alfredo; Rasguido, Shirley
 Estatuto Orgánico de la Central Sindical Única de Trabajadores Originarios, Segunda Sección Acasio. Cochabamba, 2006. Pp 28.
Marca, Judith; Montecinos, Alfredo
 Plan de Capacitación para líderes y dirigentes de OCs. Cochabamba, 2006. Pp 14.
Marca, Judith; Torrico, Celima
 Estrategia de comunicación radial y Estructura del programa radial “Llajta Qhapari”. Cochabamba, 2006. Pp 23.
Navia, Nicómedes 
 Proyecto: Manejo sostenible de recursos naturales y fortalecimiento del ejercicio de la participación democrática e intercultural en 

el municipio de Sacabamba. Cochabamba, 2006. Pp 58.
 Proyecto: Fortalecimiento de las bases productivas y del ejercicio pleno de la ciudadanía, la democracia y la interculturalidad en los 

cantones de Julo, Yambata y Tambo Q’asa del Municipio de Torotoro. Cochabamba, 2006. Pp 67.
 Proyecto: Producción agropecuaria sostenible y fortalecimiento del ejercicio de la participación democrática, equitativa e intercul-

tural en el Municipio de Sacabamba. Cochabamba, 2006. Pp 35.
 Proyecto: Manejo sostenible de recursos naturales y ejercicio de la participación democrática e intercultural en el Municipio de 

Torotoro. Cochabamba, 2006. Pp 24.
Pellens, Tom
 Composición del ingreso económico familiar y la diversificación agrícola. Una aproximación a seis zonas de Cochabamba y Norte 

de Potosí. Cochabamba, 2006.  Pp 67.
TESIS

Acuña, Julieta
 Incorporación de abonos verdes para la producción orgánica de hortalizas, Municipio Anzaldo. Universidad Mayor de San Simón. 

Cochabamba, 2006. Pp 65.
MEMORIAS-INFORMES

Camacho, Nancy 
 Propuesta: Plan de capacitación Formación. Cochabamba, 2006. Pp 7.

Regional CochabambaRegional Cochabamba



Dirección General�0

Camacho, Nancy; Pozo, Merardo; Ayma, Leonor
 Plan comunal de manejo forestal para cinco comunidades del río Caine (Quirusmayu, Julo chico, Calahuta, Sucusuma, 

Qhewayllani). Cochabamba, 2006. Pp 29.
Camacho, Nancy; Rocha, Javier
 Plan comunal de manejo y uso del suelo para cinco comunidades de Anzaldo (Mollini, Calallusta, Tijraska, Tarakucho y 

Phinquina). Cochabamba, 2006. Pp  8.
Camacho, Nancy; Iriarte, Fernando
 Plan de uso y manejo eficiente del agua de riego para cinco comunidades de la Subcentral Challaque del Municipio de Sacabamba. 

Cochabamba, 2006. Pp  8.
Camacho, Nancy; Pozo, Merardo; Rocha, Javier; Marca, Judith
 Informe trimestral octubre a diciembre 2005: Proyecto Mejora de los niveles de desarrollo humano de 150 familias quechuas 

vulnerables que habitan en 10 comunidades de los municipios Anzaldo y Torotoro. Cochabamba, 2006. Pp 33.
 Informe trimestral enero a marzo: Proyecto Mejora de los niveles de desarrollo humano de 150 familias quechuas vulnerables que 

habitan en 10 comunidades de los municipios de Anzaldo y Torotoro. Cochabamba, 2006. Pp 33.
 Informe trimestral abril a junio: Proyecto Mejora de los niveles de desarrollo humano de 150 familias quechuas vulnerables que 

habitan en 10 comunidades de los municipios de Anzaldo y Torotoro. Cochabamba, 2006. Pp 44.
 Informe final: Proyecto Mejora de los niveles de desarrollo humano de 150 familias quechuas vulnerables que habitan en 10 comu-

nidades de los municipios de Anzaldo y Torotoro. Cochabamba, 2006. Pp 45.
Camacho, Nancy; Pozo, Merardo; Ayma, Leonor; Marca, Judith
 Informe final: Proyecto Desarrollo Sostenible en el Municipio de Torotoro. Cochabamba, 2006. Pp 60.
Camacho, Nancy; Rocha, Javier; Marca, Judith
 Informe semestral: Mejora de las condiciones de soberanía alimentaria a través del fortalecimiento del proceso de producción 

agropecuaria en cinco comunidades campesinas quechuas de zonas altas del Municipio de Anzaldo. Cochabamba, 2006. Pp 19.
 Informe semestral: Proyecto Mejoramiento de la base productiva y fortalecimiento de la Organización Campesina/Indígena en el 

Municipio de Acasio. Cochabamba, 2006. Pp 19.
 Informe anual: Proyecto Mejoramiento de la base productiva y fortalecimiento de la Organización Campesina/Indígena en el 

Municipio de Acasio. Cochabamba, 2006. Pp 23.
Camacho, Nancy; Pozo, Merardo; Marca, Judith
 Informe final: Proyecto, producción de miel silvestre en comunidades del río Caine, municipio de Torotoro. Cochabamba, 2006. Pp 8.
Iriarte, Fernando
 Propuesta de modificación de Reglamento Interno de la Asociación de Riegos y Servicios Agropecuarios de Quecoma (ARSAQ). 

Cochabamba, 2006. Pp 6.
Marca, Judith
 Influencia de las relaciones socio–políticas y culturales entre la población rural y urbana en el proceso de la gestión municipal de 

Anzaldo – Cochabamba. Gestión 2005-2006. Cochabamba, 2006. Pp 75.
Marca, Judith; Torrico, Celima
 Resultado Elecciones Asamblea Constituyente y Referéndum sobre Autonomías. Cochabamba, 2006. Pp 17.
Marca, Judith; Solís, Rosario
 Memoria del Foro: “Producción, comercialización y transformación del Limón: Experiencia de pequeños productores en los valles”. 

Cochabamba, 2006. Pp 28.
Montecinos, Alfredo
 Saneamiento en la región de los valles cochabambinos, al termino de los 10 años de aplicación de la Ley 1715. Cochabamba, 2006. Pp 22.
 Dinámica de la propiedad agraria y su relación con la actividad agropecuaria en la subcentral Ch’allaque del Municipio de 

Sacabamba, Cuarta Sección Provincia Esteban Arce del Departamento de Cochabamba. Cochabamba, 2006. Pp 70.
Montecinos, Alfredo; Rasguido, Shirley
 Resoluciones del II Ampliado Ordinario Orgánico y Político de la Central Sindical Única de Trabajadores Originarios Torotoro. 

Cochabamba, 2006. Pp 14.
Montecinos, Alfredo; Rasguido, Shirley; Torrico, Celima
 Resoluciones del VIII Congreso Ordinario de la Central Regional de Trabajadores Campesinos de Sacabamba. Cochabamba, 2006. Pp 17.
Navia, Nicómedes
 Ingreso monetario y las condiciones de reproducción en la economía de los productores agrícolas del municipio de Anzaldo. 

Cochabamba, 2006. Pp 70.
 Sistematización: Ingreso monetario y las condiciones de reproducción en la economía campesina de los productores agrícolas del 

municipio de Anzaldo. Cochabamba, 2006. Pp 71.
 Sistematización: Participación de la mujer en la economía campesina de los municipios de Anzaldo, Sacabamba y Torotoro. 

Cochabamba, 2006. Pp 40.
 Sistematización: Producción, transformación y comercialización del limón en Bolivia. Cochabamba, 2006. Pp 108.
Pellens, Tom
 Informe final de investigación: Análisis de precios en el mercado de limón. Cochabamba, 2006. Pp 27.
 Informe final: Estudio de mercado de limón en Cochabamba. Cochabamba, 2006. Pp 30.
Peñarrieta, Víctor
 Informe final: Campaña de sanidad animal en tres cantones del municipio de Torotoro. Cochabamba, 2006. Pp 9.

Regional CochabambaRegional Cochabamba



Dirección General ��

Pozo, Merardo
 Memoria: feria productiva y cultural de Carasi, Municipio de Torotoro, Potosí - Bolivia. Cochabamba, 2006. Pp 5.
 Memoria: Feria agrícola, turística, artesanal, comidas típicas, Takiy tinku, educación y salud. Municipio de Torotoro. Cochabamba, 

2006. Pp 5.
Rasguido, Shirley
 Influencia de los cambios políticos de Bolivia en las prácticas democráticas de la organización campesina del Municipio de 

Torotoro, 1980-2006. Cochabamba, 2006. Pp 38.
 Resoluciones del Congreso Ordinario de la Subcentral Sindical de Trabajadores Campesinos “10 de Diciembre”. Cochabamba. 

2006. Pp 7.
Rasguido, Shirley; Montecinos, Alfredo
 Resoluciones del Ampliado Ordinario de la Central Sindical de Mujeres Originarias de Torotoro. Cochabamba, 2006. Pp 11.
Rodas, Viviana
 Informe final de Consultoría Proyecto Mejora de las condiciones de soberanía alimentaria en cinco comunidades campesinas 

quechuas de zonas altas del municipio de Anzaldo. Cochabamba, 2006. Pp 10.
MATERIAL ESCRITO DE CAPACITACIÓN

Acevedo, Eduardo; Torrico, Celima; Montecinos, Alfredo
 Ante las elecciones nacionales de diciembre de 2005: Análisis de la coyuntura actual. Oportunidades y riesgos del nuevo escenario 

político nacional. Documento de análisis y sistematización. Cochabamba, 2006. Pp  20.
Acevedo, Eduardo; Marca, Judith; Montecinos, Alfredo
 Cartilla: Asamblea Constituyente. Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural. Cochabamba, 2006. Pp 28.
Camacho, Nancy
 Cartilla: Cuidemos nuestros recursos con una producción agroecológica, Municipio de Acasio. Cochabamba, 2006. Pp 8.
 Cartilla: Caminando para recuperar nuestros Recursos Naturales, Municipio de Acasio. Cochabamba, 2006. Pp 8.
Camacho, Nancy; Tarquino, Teresa
 Cartilla: Mi nombre es “Pilipintu”, Municipio de Acasio. Cochabamba, 2006. Pp 20. 
Camacho, Nancy; Rocha, Javier
 Cartilla: ¿Qué es el comité conservacionista? Cochabamba, 2006. Pp 8. 
Camacho, Nancy
 Cartilla: Uso y manejo de RRNN, caso: Suelo. Cochabamba, 2006. Pp 8.
FSUTOA- NP; FAOI – NP; CIPCA
 Cartilla: Construcción participativa de la propuesta de Constitución Política del Estado desde el Norte de Potosí con visión nacio-

nal. Cochabamba, 2006. Pp 28.
Marca, Judith; Rasguido, Shirley
 Cartilla: Consejo de Desarrollo Municipal. Cochabamba, 2006. Pp 10.
Montecinos, Alfredo
 Cartilla: Guía metodológica para la sistematización de experiencias. Cochabamba, 2006. Pp 32.
 Cartilla: CIPCA regional Cochabamba, 30 años. Cochabamba, 2006. Pp 10.
 Cartilla: Proceso de descentralización y autonomías en Bolivia. Cochabamba, 2006. Pp 20.
 Saneamiento en la región de los Valles cochabambinos, al término de los 10 años de aplicación de la Ley 1715. Cochabamba, 2006. Pp 28.
Montecinos, Alfredo; Rasguido, Shirley; Marca, Judith
 Cartilla: Para comprender y apoyar la gestión municipal. Cochabamba, 2006. Pp 24.
Pozo, Merardo.
 Cartilla: Principales insectos plaga del limonero. Cochabamba, 2006. Pp 8.
 Cartilla: Cuidemos nuestros recursos forestales. Cochabamba, 2006. Pp 8.
Rasguido, Shirley
 Cartilla: Programa Operativo Anual 2006 del Municipio de Sacabamba. Cochabamba, 2006. Pp 7.
 Cartilla: Programa Operativo Anual 2006 del Municipio de Anzaldo. Cochabamba, 2006.  Pp 7.
Rocha, Javier; Acuña, Julieta
 Cartilla: Plantación agroecológica de frutales, Municipio de Acasio. Cochabamba, 2006. Pp 8.
 Cartilla: Producción de abonos verdes, Municipio de Acasio. Cochabamba, 2006. Pp 12.
Rocha, Javier
 Cartilla: Poda de Plantas frutales manzano, durazno y almendro. Cochabamba, 2006. Pp 16.
Rodas, Viviana
 Cartilla Nº 1: Sanidad Animal, cría de ganado ovino. Cochabamba, 2006. Pp 10.
 Cartilla Nº 2: Manejo del ganado ovino. Cochabamba, 2006. Pp 7.
 Cartilla Nº 3: Gallinas ponedoras. Cochabamba, 2006. Pp 10.
UNIBAMBA; CIPCA
 Cartilla: Propuestas para la Asamblea Constituyente. Cochabamba, 2006. Pp 48.

Regional CochabambaRegional Cochabamba



Dirección General�� Regional CordilleraRegional Cochabamba

MATERIAL AUDIOVISUAL DE CAPACITACIÓN

Camacho, Nancy
 Afiche: Aprendiendo a construir el nivel “A” para conservar nuestros suelos. Cochabamba, 2006.
García, Gonzalo
 Intercambio de experiencias de producción de limón. Video DVD. Duración 23 minutos. Cochabamba, 2006.
 Apoyando el proceso de fortalecimiento y consolidación de las organizaciones campesinas y organizaciones indígenas. Video DVD. 

Duración 25 minutos. Cochabamba, 2006.
Pellens, Tom; Acevedo, Eduardo; Pozo, Merardo
 Afiche Foro debate: Producción, transformación y comercialización del limón. Experiencias de pequeños productores en los valles. 

Cochabamba, 2006.
Pozo, Merardo
 Afiche: Feria productiva y cultural de Carasi, Municipio de Torotoro. Potosí, 2006.
 Afiche: Feria agrícola, turística, artesanal, comidas típicas, takiy tinku, educación y salud. Municipio de Torotoro, 2006.
Montecinos, Alfredo; Marca, Judith; Acevedo, Eduardo
 Afiche: Ciclo de la Gestión Municipal Participativa. Cochabamba, 2006.
DOCUMENTOS ELECTRONICOS

Montecinos, Alfredo
 A propósito de políticas de desarrollo. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas Nº 138.
Pellens, Tom; Castedo, Turkel; Elías, Bishelly; Mejillones, Susana; Salazar, Coraly
 Reducir la pobreza ¿Nuevo negocio para el crecimiento? Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas Nº 146.
Pellens, Tom
 El limón, una oportunidad para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCA notas Nº 161.



Dirección General ��

____________

(página de fotos
sin numeración
ni pie de página)

OJO: Esta página tiene que ser página derecha:
es decir, el número de página tiene que estar a la derecha

Regional Cordillera
(página de fotos
sin numeración
ni pie de página)

Regional CordilleraRegional Cochabamba

5.

2.

1.

3.

1. Asamblea	zonal	en	comunidad	Imbochi,	Camiri.	Foto:	CIPCA	Cordillera.	• 2. Promotores	veterinarios,	comunidad	Guasuigua.	Foto:	Mauro	Hurtado. • 3. Siembra	de	caña	en	la	comunidad	
Alto	Camiri.	Foto:	CIPCA	Cordillera.	• 4. Comunario	Mariano	Alvis	comparte	sus	conocimientos	en	cosecha	de	miel,	comunidad	Piedritas.	Foto:	Wilson	Cortéz. 5. Cosecha	de	caña	en	chaco	
diversificado, comunidad Akae. Foto: CIPCA Cordillera.

4.



Dirección General�� Regional CordilleraRegional Cordillera
Semilla	seleccionada	de	maíz,	comunidad	Yovatitindi.	Foto:	Mauro	Hurtado.



Dirección General ��

Valoración
Ha sido masiva y activa la participación de campesinos, indígenas y sectores populares urbanos en el 

proceso de la Asamblea Constituyente. La población guaraní ha logrado un espacio de representación en 
la constituyente al resultar elegido un respresentantes suyo no sólo con la votación de los guaranís, sino de 
otros sectores de la circunscripción uninominal, lo que muestra la capacidad de la organización guaraní 
para ampliar sus ámbitos y espacios de influencia y alianzas.

El diálogo y el agendamiento de propuestas de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) con el nuevo 
gobierno ha facilitado a que se negocien diversos temas, como la titulación de áreas de recorte producto 
del saneamiento en las TCOs logrando ampliar la superficie de las mismas de una manera significativa. 
Asimismo, se ha explicitado y ratificado la necesidad de un tratamiento más efectivo de la problemática 
de las comunidades guaranís empatronadas a través de la nueva Ley de Reconducción Comunitaria. 
Actualmente está en proceso la elaboración del reglamento para favorecer el acceso a la tierra y la apli-
cación de las normas laborales. El diálogo y la negociación exitosa que se ha tenido con el gobierno no han 
comprometido la independencia política y organizativa de la APG.

En líneas generales hubo una dinámica orgánica activa que ha provocado una permanente autorre-
flexión en la APG para enfrentar de una manera articulada los nuevos desafíos que se le presentan en esta 
nueva coyuntura y la que se apresta a vivir el país a partir de los resultados que emerjan de la Asamblea 
Constituyente.

En el ámbito local, el desempeño de los representantes guaraníes elegidos como Alcaldes y Concejales 
ha sido valorado por la población de su jurisdicción como positiva. Han sabido manejar las alianzas con 
otros sectores de la población y están gobernando el municipio con una visión amplia sin descuidar las 
prioridades y necesidades de todos los sectores. Esta actitud, abierta y participativa, además de incorporar 
formas novedosas de gestión y dinamización de la economía local, como las ferias a la inversa y licitaciones 
y adjudicaciones de obras priorizando las capacidades locales sin apartarse de la Ley, le dan un nuevo rostro 
a la gestión municipal.

Camiri	
Charagua
Cuevo
HuacaretaCobertura Municipios:

Mixtas:	 94
Mujeres:		 (no	aplicable)
Hombres:	 2.139
Mujeres:	 1.570
Ha.	acumulado:	 1.229.568
Ha.	2006:	 441.568
Familias:	 4.652
Familias:	 1.866
Comunidades:		 83
Hectáreas:	 27.044
De	cobertura:	 1.078
Con	Innovaciones:		 608
%	 59
Anuales	US$:	 670
Multianuales	US$:	 389
US$	 1.255
Personas:	 25.637
US$:	 549.031,63

Participantes	directos	en	lo	
socio-organizativo

Número	de	OCs/OIs	de	cobertura

Hectáreas	tituladas	y	familias	

Implementación	de	propuesta	económica	

Mujeres	con	innovaciones	tecnológicas	
sobre	las	de	cobertura
Mujeres	en	directivas	de	OECIs	
Ingreso	promedio	por	actividades	
económicas
Promedio	Ingreso	Familiar	Anual
Participantes	indirectos	
Presupuesto	ejecutado	

Regional CordilleraRegional Cordillera



Dirección General��

En lo económico, las organizaciones económicas a cargo de mujeres han tenido un importante avance 
en la transformación y comercialización de productos como maíz, frejol, miel de abeja; y la crianza de 
ovinos de pelo. Asimismo se ha consolidado la ganadería bovina, que incluye nuevos criterios del manejo 
ganadero, inversiones y cualificación de los recursos humanos; de hecho las comunidades más avanzadas en 
este rubro empiezan a constituirse en refrentes en el Chaco. En este mismo aspecto, en lo económico, las 
Prefecturas y los Municipios están compitiendo con inversiones productivas en las comunidades, aunque 
sin coordinación.

Resultados más relevantes
Resultados excelentes

Alianzas entre organizaciones indígenas
La APG y las organizaciones indígenas zonales de Alto Parapetí, Guakareta, Ingre, Kaami, 

Parapitiguasu y Charagua Norte han elaborado coordinadamente propuestas para negociar con institucio-
nes públicas y privadas sobre derecho a resarcimiento económico por los daños medioambientales; recursos 
económicos e insumos productivos para la mitigación de los desastres naturales; apalancamiento de recur-
sos económicos para proyectos productivos, entre otros.

Incremento de hectáreas tituladas a favor de TCOs y comunidades
El seguimiento realizado por el equipo de Tierra-territorio de la APG al proceso de titulación de 

tierras ha permitido incrementar espacios territoriales de predios improductivos, que no cumplen con la 
función económica social, a favor de las TCOs y comunidades. En esta gestión se han titulado 441.568 
hectáreas, haciendo un total acumulado de 1.229.568 hectáreas tituladas. A estos logros contribuyó tam-
bién la actual coyuntura favorable y la voluntad política del actual gobierno.

Mujeres organizadas a cargo de iniciativas económicas
Las mujeres han conformado sus organizaciones para llevar adelante sus iniciativas económicas como 

el molino de granos; la transformación y comercialización de granos; producción y comercialización de 
miel; cría y comercialización de pollos; manejo y comercialización de la carne de oveja de pelo. Sus orga-
nizaciones las hacen más visibles y se van constituyendo en interlocutoras importantes en sus comunidades 
y municipios.

Eficacia en la gestión de campesinos e indígenas que acceden al Gobierno Municipal
La presentación de informes de gestión a la sociedad civil, licitaciones abiertas en ferias a la inversa, la 

descentralización económica hacia distritos indígenas ejecutada por autoridades originarias que acceden a 
espacios de poder local como el municipio, benefician tanto a la población indígena como a los distintos 
sectores de su jurisdicción. Además permite mayor transparencia y corresponsabilidad en el conjunto de la 
sociedad civil, a nivel local.
Resultados normales

Mujeres en directivas de organizaciones indígenas mixtas
Los eventos de capacitación e intercambios de experiencias en temas de liderazgo; derechos y deberes 

ciudadanos; planificación, seguimiento y evaluación visibilizan el rol organizativo de las mujeres, y están 
permitiendo que ellas puedan acceder de mejor manera a los cargos directivos. A esta visibilización y 
participación también contribuyen los ajustes y renovación de los estatutos comunales y zonales.

Ocupación de espacios territoriales de recorte
Las movilizaciones y la incidencia de los equipos de Tierra-Territorio de la APG nacional, zonal y 

comunal coadyuvaron en la identificación de espacios territoriales de recorte a propiedades improductivas. 
Una vez consolidadas a favor de las comunidades, los reasentamientos y la consolidación del espacio terri-
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torial es lento, puesto que implica cambio de hábitos, trabajo intenso en diferentes aspectos (establecimien-
to de chacos cultivables, construcción de vivienda y servicios comunes) y en la organización de las familias.

Propuestas de pueblos indígenas y otros sectores incorporados en planes y programas
La persistencia y la progresiva madurez en el planteamiento y elaboración de las propuestas realiza-

das por las organizaciones comunales y zonales, están permitiendo que los Gobiernos Municipales y las 
Prefecturas inserten dichas propuestas en sus planes, tales como el apoyo a la producción agropecuaria, 
infraestructura de riego, promoción de ferias culturales y mejoramiento de caminos. Lo que contribuye a 
promover el desarrollo integral en las comunidades y en los municipios.

Acciones de seguimiento para la aplicación de políticas públicas
Aunque existen modificaciones en algunas normas y políticas públicas, persisten problemas para su 

implementación. Es el caso de la refundación de la empresa estatal del petroleo (YPFB); la reconducción 
de la Ley de Tierras; mitigación y compensación por actividades petroleras, etc. Por ello las organizaciones 
indígenas deben continuar movilizándose, concertando e incidiendo no sólo para la formulación de políti-
cas públicas sino también para su aplicación.
Resultados deficientes

Indígenas hombres y mujeres en instancias de poder regional
La participación indígena en los espacios públicos regionales sigue siendo escasa; si bien esto en parte 

es resultado de las elecciones municipales y nacionales de las pasadas gestiones, con la instalación del nuevo 
gobierno nacional y la administración prefectural no ha habido mayor espacio para los guaraní.

Propuestas de políticas públicas en cuya elaboración participa CIPCA
La mayor atención a temas políticos de alcance nacional por parte de las organizaciones indígenas 

zonales y nacional y de CIPCA, postergó el análisis, reflexión y formulación de propuestas sobre temas 
estratégicos y de agenda local y regional, lo que repercutió también en una escasa concertación con los 
diferentes actores sociales de la región.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.  La APG en sus diferentes niveles ha incorporado nuevos criterios de participación equitativa de 

hombres y mujeres en la toma de decisiones, que la fortalece hacia dentro y es un referente hacia 
fuera.

2.  Las diferentes capitanías que conforman la APG tienen diferente capacidad de incidencia, tanto al 
interior como fuera de ella, por lo que unas pueden liderar determinados procesos más que otras. Esta 
misma capacidad podría ser utilizada para funcionar al margen de la organización matríz.

3.  Los avances que se dan en la renovación y ajuste de estatutos que incluyen valores y principios 
democráticos se da sólo en las zonas y capitanías de la cobertura de CIPCA, no así en las demás.

4.  Las capitanías y organizaciones comunales han fortalecido su capacidad de planificación, seguimiento 
y evaluación y han mejorado el ejercicio del control social hacia dentro; sin embargo se percibe la 
necesidad de reforzar el análisis y la reflexión en perspectiva regional.

5.  Los esfuerzos y acciones de anteriores años se han concretado este año en la titulación de tierras en 
TCOs, y se ha incrementado la superficie de tierras a favor de algunas TCOs, a través de recortes a 
propiedades improductivas.

6.  En Charagua Norte, con la participación de la APG, Gobierno Municipal e instituciones de apoyo, 
entre ellas CIPCA, se ha iniciado reasentamientos de comunidades en áreas recuperadas a favor del 
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Pueblo Guaraní, bajo un enfoque de equidad en el acceso y la sostenibilidad en el uso de los recursos 
naturales

7.  Existe mayor acceso de las mujeres a recursos locales para la promoción de las actividades económicas 
a su cargo, lo que contribuye al fortalecimiento de sus organizaciones económicas y a la incorporación 
de innovaciones tecnológicas.

8.  Aunque funcionan servicios de maquinaria en el Chaco, a los que acceden las comunidades guaraníes, 
estos no son oportunos y difieren las condiciones técnicas de uno a otro prestador de este servicio, lo 
que repercute en los resultados del proceso productivo de las comunidades.

9.  Las comunidades que ya han asumido los nuevos criterios del manejo ganadero se muestran más 
seguros para hacer inversiones y, poco a poco, empiezan a ser referentes en el Chaco.

10.  Se percibe una disminución de la participación guaraní en los diferentes espacios de poder local.
11.  Las Prefecturas están compitiendo con los Municipios con inversiones productivas en las comuni-

dades, lamentablemente sin coordinación, y tampoco las comunidades y capitanías han hecho nada 
para superar esta situación.

12.  Los cambios en el escenario político nacional que se están dando y el contexto de la Asamblea 
Constituyente, han sido el punto de atención y ha restado posibilidades a una reflexión conjunta entre 
la APG, instituciones y diferentes actores sobre la región del Chaco.

Recomendaciones
1.  Asesorar a la APG, en su reflexión sobre los cambios que se propicien como producto del nuevo 

contexto que origine la Asamblea Constituyente, para que las organizaciones indígenas asuman sus 
nuevos retos en el escenario regional, departamental y nacional.

2.  Apoyar a la APG en los procesos de reasentamientos humanos en lugares con potencialidad 
económica y que sean estratégicos para las TCOs, bajo la perspectiva de garantizar un mayor control 
social y un acceso equitativo al territorio.

3.  Acompañar a la APG en el seguimiento sistemático del saneamiento y posesión de tierras en la 
Región del Chaco, por ser esta una región que refleja ciertas tensiones en esta temática, principal-
mente por el proceso de recortes a predios improductivos que se están dando en la zona.

4.  Actualizar los estudios sobre el uso de la maquinaria, mostrando prácticas adecuadas y las nuevas 
tecnologías. Socializar dichos estudios entre las comunidades guaraníes, dirigentes y autoridades, y 
orientar políticas públicas.

5.  Estudiar la posibilidad de que las comunidades que ya tienen consolidado sus proyectos ganaderos se 
constituyan en centros de producción y renovación de material genético para los proyectos ganaderos 
de todo el Chaco.

6.  Sistematizar la tecnología desarrollada por CIPCA en ganadería en el Chaco y, con recursos públicos 
y una metodología adecuada, amplificarla a toda la región del Chaco.

7.  Estudiar la viabilidad de la instalación de un matadero y un centro de comercialización de carne de 
los proyectos de las comunidades, en Charagua.

8.  Apoyar el fortalecimiento de la secretaría de producción de las organizaciones indígenas a nivel local 
y regional, estableciendo vínculos con los Gobiernos Municipales y promover el proceso de consoli-
dación y fortalecimiento de las organizaciones económicas indígenas en el marco de una estrategia de 
aplicación del Compro Boliviano

9.  Apoyar a la APG en el análisis y reflexión de propuestas que permitan formular políticas públicas 
orientadas hacia campesinos e indígenas en temas de desarrollo económico, gestión del territorio, 
educación básica y superior, desde una perspectiva intercultural y de género.
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Crónicas
“Este año festejaremos en la comunidad...”

Edvan Chávez Hoyos
Cada año en circunstancias de la evaluación, se recogen datos y se analizan indicadores muchos de ellos con valores tangibles, 

como el ingreso promedio familiar anual en dólares, proveniente de actividades económicas anuales y multianuales. Pero existen 
también valores intangibles, que hacen más a lo cualitativo y emocional. Existe el riesgo de que estos otros valores pierdan notorie-
dad, que queden en la memoria de algún técnico o finalmente en el olvido. Para que no ocurra precisamente eso, deseo compartir 
una experiencia vivida con tres productores de la comunidad de Tasete, donde hace poco empezamos el trabajo.

Tasete, comunidad de la Capitanía del Alto Parapetí, está conformada por 20 familias, entre ellas la de don Eusebio Sejas, junto 
a su esposa Vicenta Cruz y sus cinco hijos menores; además están las familias de sus dos hijos mayores: Lorgio, casado con María 
Toledo y con cinco hijos, y Saturnino, casado con Hortensia Vídez con 1 hijo. Estas 3 familias a fines del 2005 deciden realizar 
mejoras en sus chacos familiares: construir un alambrado de 1.410 metros para encerrar casi ocho hectáreas y proteger sus seis 
hectáreas de cultivos del daño de los animales; asimismo, realizar algunos trabajos de conservación de suelos.

En cierto momento de la evaluación de la gestión 2006, hacíamos un recorrido por los chacos familiares hablando de las activi-
dades económicas que las familias habían realizado durante el año. Caminábamos por el chaco de don Eusebio Sejas y de sus dos 
hijos. A medida que avanzamos se desarrollaba la charla y don Eusebio se fue apoderando de la palabra, sus hijos respetuosamente 
ceden espacio y hablan más bien poco. Don Eusebio manifestaba: “... este año hemos trabajado mucho con mis hijos; pero esto nos 
servirá para siempre, nosotros queremos trabajar lo nuestro, ya no para otros –como recordando los días que trabajó en la hacienda 
y en la zafra-, queremos ganarle al karuay (hambruna) y sobre todo tener algo para vender”. Asimismo comentaba que algunos 
productores de las comunidades vecinas visitaron su chaco, le pidieron semillas; también comentaba que éste año salió menos gente 
a la zafra de caña a Santa Cruz, pese a haber tenido visitas de contratistas que venían a llevar zafreros.

Y es que en el chaco de don Eusebio y de sus dos hijos no sólo se puede ver los trabajos de conservación de suelos, las barreras 
vivas de caña hueca y plátano, y barreras muertas de empalizada que han trabajado durante el año. También tenía la siembra con 
cobertura de rastrojo y sin quema, asociación y rotación de cultivos, alambrado con poste vivo y plantas espinosas como cerco vivo. 
Tenía cultivos por doquier: anuales tradicionales, como maíz (amarillo, blando, perla), kumanda (tupí, arbolito), zapallo, joko, lacayote, 
maní, arroz, camote (criollo, amarillo y morado), yuca (criolla ligera y tardía), caña huiro, caña dulce, algodón criollo, sandía. No falta-
ban los cultivos multianuales como los frutales introducidos: naranja, lima, limón, tuna, plátano; también frutales silvestres: saguinto, 
algarrobo, mistol, guareno, ulala. En cierto trecho se veía cultivado paja colorada, caña hueca, poleo, cedrón.

A mi entender, el mérito de don Eusebio y su familia grande es haber avanzado en la conservación de suelos, la diversificación 
agrícola, y sacar a la luz muchas variedades criollas, nativas y especies vegetales silvestres, útiles a las familias guaraníes; pero que 
se mantienen escondidas.

Al finalizar el recorrido y la conversación, sólo existía alegría en el rostro de estos productores, don Eusebio como padre y 
protagonista principal mostraba su orgullo por el trabajo, y terminó diciendo: “Este año festejaremos en la comunidad el carnaval, la 
pascua, la cruz o San Juan, … tenemos que alistar las cajas (instrumento de percusión), el arete (fiesta) está seguro ...”

Con esperanzas renovadas se construye Iviti Pöra (Loma hermosa)
Marcelo Alberto Q.
Era viernes 15 de diciembre. Don Eduardo Chumira se levantó temprano y en compañía de su esposa y sus hijos alistaron algu-

nas pilchas y herramientas para ir a trabajar. Pero esta vez no iban al chaco de su comunidad natal Taputamí, sino a 60 Kilómetros 
más allá. La familia de don Eduardo y otras 36 familias de Taputamí decidieron tomar un nuevo rumbo y conformar una nueva 
comunidad en la TCO Charagua Norte. La decisión no fue sencilla, fueron noches de desvelo, conversaciones de pareja, recuerdos y 
trabajos que dejarían en su natal Taputamí; pero la decisión estaba tomada.

Esta historia comienza mucho tiempo atrás, en Taputá, una comunidad guaraní que por su acelerado crecimiento poblacional y la 
escasez e inseguridad jurídica sobre la propiedad de sus tierras, allá a principios de la década de los 80, una parte de su población 
tuvo que conformar un tëntami (comunidad pequeña) a lado sur, que la llamaron Taputamí (Taputá pequeño). Con el tiempo, Taputamí 
fue creciendo poblacionalmente, y cada vez se hacia más difícil satisfacer la necesidad de tierras fértiles para las 55 familias que 
llegó a tener en el año 2006, les acanzaba a unas cuatro hectáreas por familia, no más. Así, en esas condiciones, las familias 
jóvenes, ya no tenían mucho futuro en la comunidad.

Tras varias reuniones y acuerdos internos, la comunidad decide solicitar a la dirigencia zonal de la APG Charagua Norte que se 
los tome en cuenta para reasentarse en nuevos espacios territoriales que se consigan como resultado del saneamiento de tierras. 
Pero la posibilidad de reasentarse llegó bastante pronto, pues en el “Encuentro de Producción y el Desarrollo de Charagua Norte”, 
realizado entre el 10 y 11 de octubre, técnicos de CIPCA mostraron los logros del proceso de saneamiento de tierras así como de 
los recortes de las propiedades improductivas. Se especificaba que las propiedades de El Carmen, El Toro y Mónaco habían sido 
recortadas, y una superficie total de 9.362 hectáreas pasaba ahora a manos de la Capitanía Zonal.
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Esta información levantó los ánimos y motivó a tomar acciones rápidas. Empezaron eligiendo a sus representantes con mayor 
experiencia para que negocien y hagan las respectivas diligencias ante instancias municipales, dirigenciales y otras que sean 
necesarias para llevar a cabo el reasentamiento. El primer logro fue que la Alcaldía Municipal de Charagua, a la cabeza de un 
guaraní, como máxima autoridad, decidió facilitar la inspección ocular de estas nuevas tierras, lo que fue determinante para continuar 
con mayor compromiso y firmeza en las decisiones asumidas.

El día martes 28 de noviembre fue un día para no olvidar, sí para llorar, de alegría. Después de caminar cantidad de horas, bajo 
un calor abrazador y con algo de agua que se acabó al rato, las fuerzas empezaban a flaquear, pero el tener en mente las decisiones 
tomadas reanimaba nuevamente para continuar con la inspección. Imposible saber cuánto se ha caminado, pero sí se caminó por 
diferentes rumbos. Ese martes, finalmente, entre lágrimas y sonrisas los comunarios de Taputamí eligieron y expresaron su deseo de 
poblar las tierras que enseguida le pusieron un nombre: Iviti Pöra (Loma Hermosa), nueva comunidad guaraní que será conocida a 
partir de ahora, por propios y extraños.

Elegido el lugar para erigir la nueva comunidad, y tras obtener del Municipio, la Capitanía Zonal y de otras instituciones como 
CIPCA el apoyo para el traslado de todas las familias, servicio de agua potable en tanques PVC, carpas para descansar, equipo 
completo de radio comunicación y apoyo para habilitar y sembrar 25 hectáreas.

En todo este proceso y trajín participó activamente don Eduardo y ahora que empezaba a aclarar el día 15 de diciembre, dando 
una última mirada al entorno de su Taputamí, con algunas lágrimas que se las tragaba y disimulando que no estaba triste, se 
aprestaba a partir con esperanzas y cierta incertidumbre a su Iviti Pöra. Nos comentó que estaba consciente de lo mucho que tenía 
que trabajar, ya que trasladarse allí implica empezar todo de nuevo: construir viviendas, establecer un sistema de agua permanente, 
habilitar chacos y otros servicios; además organizar la nueva comunidad, entenderse con otras familias que no siempre se conoce, 
aunque sean guaraníes. En fin... comenzar de nuevo.

Relaciones con empresas en el Chaco
Karina Fernández M.
Luego de arduas reuniones de negociación con las petroleras, la dirigencia de la APG ultima esfuerzos ante los representantes 

de la empresa, y no hay forma. Wilson Changaray, dirigente máximo de la APG, manifiesta su molestia con un suspiro incontenible 
de agotamiento, y anuncia a los miembros del directorio de la APG a tomar medidas inmediatas: “Hermanos, ya no se puede más, 
debemos empezar las movilizaciones y el bloqueo”. Eran las dos de la mañana del viernes once de agosto, inmediatamente los 
Mburuvicha Guasu (autoridades) de las siete capitanías empezaron a difundir la decisión entre sus bases. Ellos se disponían a 
trasladarse a un primer punto de bloqueo en Tarenda, comunidad aledaña a las válvulas de presión de la empresa transportadora de 
gas, Transierra, en la Capitanía Parapitiguasu.

Había que descansar y avisar a las bases y familias, y el sábado por la noche trasladarse desde Camiri a Tarenda, a donde se 
debía llegar a la madrugada. Así lo hicieron. Al llegar, encontraron decenas de comunarios hombres y mujeres, ancianos, jóvenes 
niños y niñas de esta capitanía esperándolos, que hacían de esta movilización un encuentro grato por la acogida que les dieron a los 
visitantes que a pesar del motivo era un momento de reflexión, de convivencia y regocijo.

Los capitanes de Charagua Norte, Parapitiguasu, Takovo Mora, Villamontes, Yacuiba, Macharety y Weenayek junto a una centena 
de comunarios, hombres y mujeres de base, iniciaron las acciones de presión el domingo 13 de agosto con la toma pacífica de las 
válvulas de Transierra en Tarenda, por el incumplimiento a las demandas y los convenios suscritos.

Sentados en troncos viejos de árboles de soto, muy cerca de las válvulas, entre las siluetas de los dirigentes en su espera 
paciente, una mano se apresta a sacar un poco de coca de una bolsa y se la lleva a la boca, y luego de acomodar el “bolo” emerge 
la voz de don Horacio Sambaquiri, un líder guaraní, que exclama: “La empresa no ha cumplido con lo acordado y además se da el 
gusto de hacernos caminar uno y otro día, ya estamos cansados de las constantes humillaciones, ¿qué se creerán estos?...más 
aún tratándose de un derecho que tenemos en las leyes para los pueblos indígenas, y los daños socio-ambientales que ocasionan a 
nuestros territorios”. Continúan las palabras, hay algunas réplicas. Una leve brisa fría de invierno se deja sentir, y aparece un frasco 
blanco que circula entre los presentes…un sorbito y ya, sin aspavientos le dan tiempo al tiempo, mientras la noche se hace larga y 
oscura.

Entre otros acuerdos Transierra debería hacer el desembolso anual de recursos económicos para los proyectos productivos del 
Plan de Desarrollo Guaraní, lo que se incumplió. Por ello se exigió el traspaso de los fondos de compensación de nueve millones de 
bolivianos a una cuenta bancaria a nombre de la Asamblea del Pueblo Guaraní, además de una administración directa e inmediata 
sin intervención de la empresa. Esa era la demanda.

El acompañamiento técnico nos hace ver estas duras escenas de las familias indígenas en su lucha por hacer respetar sus 
derechos; pero también algunas veces la falta de propuestas o la poca consistencia de éstas las hacen presa fácil de engaños y 
dilaciones por parte de los operadores políticos y de representantes de empresas que trabajan en el Chaco. Lamentablemente como 
CIPCA, lo debemos reconocer, también nos faltó generar mayores luces que puedan advertir mejores resultados en las negociacio-
nes, al igual que en otras áreas y ámbitos. Generar propuestas implica proporcionar insumos e instrumentos a las organizaciones 
para que ellas tomen sus propias decisiones.
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Como producto de esta movilización, luego de varios días de bloqueo y negociaciones con la empresa Transierra, ministros de 
Estado y representantes del INRA, se logró la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la APG nacional, y sin la intervención 
de la empresa, con un directorio para su administración que será de exclusiva responsabilidad del pueblo guaraní a través de sus 
representantes. Adicionalmente, se logró la promulgación de un Decreto Supremo donde se obliga a las empresas al cumplimiento 
de sus deberes estipulados en la Ley de Hidrocarburos y en el convenio 169 de la OIT sobre el respeto a las decisiones en el uso y 
distribución de los recursos de compensación a las TCOs y pueblos indígenas que fueren afectados.

Feria a la inversa, o ¿Feria de trabajo?
Santiago Puerta M.
Un día frío de esos que se dan por el Chaco en el mes de julio, don Francisco Castro comunario de Charagua Norte, sentado 

en su casa junto a la brasa de la cocina, estaba calentándose y tomando su poro con su esposa, no imaginaba que pronto tendría 
buenas noticias en el difícil mundo de la construcción. El maestro albañil con basta experiencia por haber trabajado en empresas que 
ingresaron por su zona a ejecutar algunas obras, no imaginaba tener la oportunidad de competir con ellas de igual a igual.

Ese día, “Feria a la Inversa”, era la palabra que estaba en boca de todos sus compañeros pero que nadie sabía qué era. Después 
de escuchar por diversos medios de comunicación sobre este tema todavía no llegaba a comprender ¿En que consistía? ¿Quiénes 
podían participar? Las dudas fueron despejadas gracias a la explicación de las personas que promovían esta actividad, informando y 
ayudando a comprender su importancia tanto para el Gobierno Municipal como para los interesados. Para ello se realizaban cursos 
de capacitación en su comunidad para todos aquellos hombres y mujeres con experiencia en construcción y producción agro-
pecuaria, donde se les enseñaba a llenar formularios, manejar datos, etc., etc. Toda una movilización. Pero ellos, los de la comunidad 
llegaron a bautizar esta iniciativa como “Feria de Trabajo”.

Don Francisco pensó que para él, como para muchos otros interesados, podía ser una forma de tener trabajo y ganarse algunos 
ingresos económicos. Pero todavía no creía que un Gobierno Municipal estaba promoviendo esta actividad, ya que era habitual en 
el pasado que los Alcaldes entreguen este tipo de trabajos a sus parientes o a empresas que le daban una tajada por cada obra que 
les adjudicaban. Pensó  para sí:”“mmmm ..., esto esta cocinao, o ¿tal vez será cierto?” A pesar de sus dudas, no podía dejar pasar la 
oportunidad, al final peor situación que la actual, no podía esperar, con trabajo escaso y con sequía permanente, ¿que más le podría 
pasar?

Don Francisco, al igual que muchos integrantes de su comunidad, participó en las capacitaciones, aprendió sobre pliegos, 
propuesta económica, ítemes, cronograma de ejecución... eran palabras que llegó a significar todo el trabajo que realizó desde hace 
mucho tiempo.

Logrando plasmar todo el conocimiento acumulado en muchos años en el rubro de la construcción en los cuadros solicitados, 
recién logró comprender algunas cosas. Por ejemplo todos los agregados y otros materiales del lugar que siempre salían de su 
comunidad a manera de aporte comunal o donación, eran cuantificados en dinero por las empresas constructoras al momento de 
hacer sus propuesta, que nada era gratis y todo tenía su costo.

Al fin llego el día “D”, ya había empezado a correr el tiempo para revelar el misterio, si es que el Gobierno Municipal los estaba 
utilizando o es que lo soñado era realidad, su posibilidad de pasar de obrero asalariado a micro empresario. Con lo aprendido durante 
el proceso de capacitación sobre la Feria, revisó con mucha seguridad los diversos pliegos que estaban en la mesa al alcance de 
todos. Leyó uno tras otros, y encontró uno que le interesó: construcción de 2 aulas y ubicadas en su comunidad, enseguida compró el 
sobre de especificaciones técnicas para formular su propuesta técnica y económica, asumiendo el reto de que nadie es profeta en su 
tierra a pesar que el beneficio era para su comunidad y ganar no sólo le significaría un reconocimiento de sus hermanos y hermanas, 
sino también buscar los mejores materiales que le den una larga vida a la obra que estaría al servicio de la niñez de su comunidad.

El desenlace llegó el último día que estaba destinado para la entrega de propuestas y la apertura de los sobres. Esperaron hasta 
las nueve de la noche y se abrieron los sobres con las diversas propuestas, y comenzaron las diferentes comisiones del Gobierno 
Municipal a trabajar en presencia de los interesados. La espera valió la pena, don Francisco pasó la evaluación técnica y contó con el 
mejor precio propuesto y, ¡qué alegría!, se adjudicó la obra. Esta experiencia tan satisfactoria para él, lastimosamente no se dio con 
todos los proponentes guaraníes, pues para muchos estas eran sus primeras luchas y la victoria no siempre estaba cantada.

Al final, con esta pequeña muestra todos ganaron. Por donde se lo mire, ganan los que se han adjudicado las obras, como don 
Francisco,  también gana la comunidad pues el trabajo está garantizado para los ayudantes locales y porque permitirá hacer un 
control social más minucioso a su obra, pues quien lo hace no es un foráneo, y se esforzará por hacer una obra de calidad. También 
gana el Gobierno Municipal, pues demuestra que se puede ser transparente y promover a sus empresarios locales para encarar el 
desarrollo local.

Mujeres emprendedoras de Anguaguasu, Monteagudo
Sandro Alarcón Morales
“Por favor, llévele esta notita a mi hermano en Monteagudo”, que me dice doña Benita Balderas de la comunidad Anguaguasu 

cuando terminamos de revisar las colmenas con su esposo Eliseo Góngora y con don Cornelio Tardío, encargados de cuidar el 

Regional CordilleraRegional Cordillera



Dirección General��

apiario. Debo llevar esa nota a don Efraín Balderas. Es un pedazo de papel de cuaderno doblado varias veces y al centro contiene 
unos billetes, entonces lo abro y cuento el dinero. “Son cien bolivianos” me dice doña Benita. “Es para que el Efraín nos mande 
gasolina para el molino, ya se terminó y falta para seguir moliendo”.

No es la primera vez que llevo alguna nota o encargo de una comunidad a otra, o a Monteagudo; pero cuando es dinero, siempre 
tengo el cuidado de contarlo en presencia del dueño o la dueña, para dejar en claro la naturaleza del encargo.

Antes de partir converso con don Eliseo y don Cornelio para ponernos de acuerdo en la cosecha de miel ya que hay varias 
colmenas listas. Como ellos ya saben cosechar, me indican que se van a hacer cargo de la actividad. Las mujeres me piden que más 
bien les colabore en la búsqueda de un comprador de miel: “Aquí nos quieren comprar por litro y además a 10 Bs.”; eso significa más 
o menos que el precio por kilogramo llega a 7,50 Bs. A mi juicio un precio demasiado bajo, lo mismo opina doña Benita y las otras 
mujeres que están presentes, entre ellas doña Jacinta Rivera, administradora de la tienda comunal. Me voy con el compromiso de 
buscar un comprador de miel.

Luego de algunos días de búsqueda del comprador de miel, encuentro uno que lleva miel a Santa Cruz y que este año podría 
comprar a un precio de 15 Bs. por kilo, siempre y cuando se compruebe la calidad del producto. Comunico por radio esta novedad a 
la comunidad, aprovecho además, para informarme a detalle si cosecharon la miel de acuerdo a lo que habíamos establecido en la 
capacitación, justamente para garantizar un producto de buena calidad.

El apiario de Anguaguasu está conformado por quince colmenas; cada una es propiedad de una familia. Don Cornelio y don 
Eliseo están a cargo del apiario en forma tácita, debido a que algunos dueños no cuidan su colmena. De ese modo, para no dejar 
las demás colmenas abandonadas, los dos comunarios decidieron hacerse cargo de todo el apiario; me contaron que después entre 
todos se pondrían de acuerdo en cómo retribuir su trabajo; no quise insistir en el tema, ya que algunos acuerdos se establecen 
lentamente.

La miel fue vendida por la tienda comunal a un precio de 15 Bs. el kilogramo. La tienda comunal está administrada por el grupo 
de mujeres, las mismas que administran el molino; del mismo modo, se hicieron cargo de acopiar y vender maíz, poroto y kumanda 
de los comunarios que dejan su producto en la tienda a cambio de víveres.

El grupo de mujeres ha logrado mejorar el precio del maíz en un 25% desde hace dos años, sólo acopiando la producción y 
haciéndose cargo de la venta. Este año se hicieron cargo del acopio y venta de la miel, mejorando el precio en un 100%. Esta 
Organización Económica de mujeres ha iniciado sus actividades con la tienda comunal y luego se ha hecho cargo de otros rubros, 
siempre desde el punto de vista de la comercialización; este proceso se ha desarrollado a partir de sus propias necesidades, ahora 
se hacen cargo de hasta cuatro rubros. Su directiva está conformada por mujeres, como es de esperarse.

Similar organización se está consolidando en la comunidad Imí, aunque aún les falta llegar a la dinámica de Anguaguasu; pero 
siempre a partir del grupo de mujeres. Es de destacar su habilidad y facilidad en el manejo económico y la confianza que depositan 
los hombres en ellas.

Basta de peregrinar a la capital departamental, Autonomía en las regiones
Miguel Valdez Romero
¡¡¡Yiphuuujuuuu..!!!. Es el grito chaqueño que se está escuchando desde lejos. Hombre y mujer de esta tierra vienen atropellando 

las karaguatas y sacharosas, sin sentir más dolor que el dolor que tienen en el alma. Las urinas, huasos y antas reconocen a sus 
dueños, los iyas y junto a ellos definen ampliar el movimiento. El tigre y el león al conocer esta decisión trasfieren su valor a toda la 
región y las aves que cumplen el rol de mensajeras avisan a todos sobre los acontecimientos.

Todo comienza con las necesidades de la gente, como el levantar de los niños de Carandayti (municipio de Machareti), último 
poblado que queda hacia la frontera con el Paraguay, que al buscar agua para la comunidad sólo la encuentran en las cisternas, 
noques y atajados. Es este pueblo benemérito de la guerra del Chaco colindante con el campo de hidrocarburos de Vuelta Grande, 
que desde los años setenta viene produciendo recursos que se van al centralismos nacional y departamental, insensibles ante las 
necesidades de los lugares alejados.

Esta situación de exclusión de los procesos de desarrollo que vive la zona del Chaco Boliviano es una preocupación constante 
de autoridades, como el Alcalde de Machareti, Guimel Silos, que para implementar el proyecto de acceso a la energía eléctrica hacia 
las comunidades indígenas de Ivo, tiene que peregrinar más de 500 km, a Sucre y desgraciadamente no es atendido a tiempo y tiene 
que verse obligado a movilizar a su municipio y a otros actores para concretizar sus inversiones concurrentes, siendo que de las 
Provincias Luis Calvo y Hernando Siles se extraen todas las regalías hidrocarburíferas del Departamento de Chuquisaca.

Similar situación ocurre con el Alcalde de Camiri, que requiere movilizarse muchas veces a Santa Cruz –a la Prefectura 
Departamental- para poder concretar inversiones que permitan a su municipio encarar obras de envergadura, como el encause de la 
quebrada “La ternera”. Tuvieron que realizarse acciones conjuntas con el Comité Cívico y otros sectores de Camiri para efectivizar los 
recursos necesarios que le permitan dar solución a este problema medio ambiental que no sólo es de competencia municipal, puesto 
que las aguas servidas de los distintos sectores y barrios de Camiri, depositan sus desechos en el río Parapetí con el consiguiente 
impacto medio ambiental sobre la cuenca baja del río Parapetí. Los ejemplos suman y siguen en el conjunto de municipios de la 
Región del Chaco donde la peregrinación a las Prefecturas para lograr atención a sus principales necesidades, se convierte ya en 
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una verdadera acción prioritaria dentro de las agendas municipales. Las subprefecturas, en este momento, son meros floreros o 
espacios inertes sin poder ni capacidad de decisión para contribuir a los procesos de desarrollo provincial y regional.

El actual sistema de gobierno y de poder permite que las Prefecturas tengan una estructura pesadamente burocrática, que no 
favorece a un proceso de desarrollo de abajo hacia arriba, y la responsabilidad de planificar, definir y ejecutar políticas está prác-
ticamente negada a las provincias y regiones. El poder en la capital del departamento es también un centralismo que pretende 
perpetuarse en la visión que algunos denominan “autonomía departamental”.

Los gritos del monte y de las regiones empiezan a bramar porque no podemos comprender cómo es posible que para definir si 
se ejecuta el proyecto de agua potable para la niñez de Carandayti tenga que opinar el consejero de la provincia Oropeza, Nor Cinti 
o de la misma capital. ¿Por qué no dejan que sean los actores del lugar, los actores de las regiones que definan la administración de 
sus propios recursos, sus proyectos y prioridades, la orientación de sus inversiones y planifiquen el tipo de desarrollo que requieren a 
partir de la solución de sus principales necesidades?

Estas reflexiones vienen dándose en toda la Macroregión Chaqueña, el planteamiento no es sólo la descentralización y adminis-
tración de los recursos económicos, es necesaria la constitución de un Gobierno Regional que liderice el desarrollo de la Región. Esta 
propuesta ha sido presentada a la comisión de Autonomías de la Asamblea Constituyente y actualmente es parte del debate regional 
y será un elemento para la reflexión al interior del espacio Constituyente.

Producción documental 2006
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Camiri, 2006. Pp 14.
 Memoria: Pasantía interregional Red PCCS-Regionales Camiri/Trinidad-en 4 municipios del departamento de Santa Cruz. 

Camiri, 2006. Pp 14.
 Memoria: Interpretación presupuestaria y manejo de fondos del control social. Camiri, 2006. Pp 18.
Sejas, Sarela
 Memoria: Taller Comunal. Elaboración de Estatuto comunal en Tartagalito. Alto Parapetí, 2006. Pp 12.
 Memoria: Taller Comunal. Elaboración del Plan comunal en Kapirenda. Alto Parapetí, 2006. Pp 6.
Ureña, Roberto
 Informe: Seguimiento de proyecto Hito 3: PIEN Agua y Monte. Camiri, 2006. Pp 12.
 Memoria: Intercambios de experiencias en gira técnica: Silvopasturas y conservación de forrajes. Camiri, 2006. Pp 5.
 Memoria: Intercambio de experiencias en giras técnicas: Manejo de cuencas, silvopasturas y conservación de forrajes. Camiri, 2006. Pp 5.
 Memoria: Intercambio de experiencias en gira técnica: Manejo de agua, silvopasturas y manejo de suelos. Camiri, 2006. Pp 8.
 Memoria: Intercambio de experiencias en giras técnicas: Silvopasturas, manejo de atajados y conservación de forrajes. Camiri, 2006. Pp 8.
 Memoria: Intercambio de experiencias en gira técnica: Diferimiento de monte, especies forrajeras y manejo ganadero. Camiri, 

2006. Pp 6.
 Memoria: Capacitación –curso y talleres comunales: Manejo de cuencas, cosecha de agua, manejo de monte nativo y silvopasturas. 

Camiri, 2006. Pp 5.
 Informe: Seguimiento de proyecto Hito 4: PIEN Agua y Monte. Camiri, 2006. Pp 15.
 Memoria: Intercambio de experiencias: Manejo de cuencas, conservación de forrajes y comercialización de ganado. Camiri, 2006. Pp 6.
MATERIAL ESCRITO DE CAPACITACIÓN

Alberto, Marcelo; Illanes, Dante
 Guía Metodológica. Planes de Gestión Territorial Comunal. Charagua, 2006. Pp 6.
Cortez, Wilson
 Cartilla Nº 1. Uso y manejo de suelos agrícolas. Camiri, 2006. Pp 23.
Cortez, Wilson; Martínez, Carolina
 Cartilla Nº2. Cartilla de Capacitación. Apicultura. Camiri, 2006. Pp 12.
Gonzáles, Sergio
 Cartilla Nº 1. Capacitación en Leyes. Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades, Ley de descentralización 

Administrativa. Camiri, 2006. Pp 13.
Illanes V., Dante
 Guía Metodológica: La Asamblea Constituyente y Referéndum sobre las Autonomías. Charagua, 2006. Pp 7.
Moreira, María Elena
 Cartilla Nº 1. Capacitación en Género. Monteagudo, 2006. Pp 7.
 Cartilla Nº 2. Capacitación en Derechos y deberes ciudadanos. Monteagudo, 2006. Pp 11.
MATERIAL AUDIOVISUAL DE CAPACITACIÓN

Arandia, Marcelo
 Experiencias de Desarrollo Rural. 22 diapositivas. Duración 35 minutos. Camiri, 2006
 Estado situacional de la tenencia de la tierra en el chaco boliviano. Presentado en Recife – Brasil. 10 diapositivas. Duración 25 

minutos. Camiri, 2006.
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 Autonomías regionales, una mirada desde el chaco. 21 diapositivas. Duración 40 minutos. Santa Cruz, 2006.
 Perspectivas del desarrollo rural en el chaco boliviano. 26 diapositivas. Duración 50 minutos. Camiri, 2006.
Fernández, Karina
 Análisis de la capacidad institucional de la Asamblea del Pueblo Guaraní Nacional (APG) y su incidencia en políticas públicas en 

la región del Chaco Boliviano. 59 diapositivas. Duración 40 minutos. La Paz, 2006.
Heredia, Fernando; Chacay, Julián; Alberto, Marcelo
 Aportes para el debate sobre las Autonomías. 27 diapositivas. Duración: 60 minutos. Charagua, 2006.
Illanes, Dante
 La Asamblea Constituyente Continúa. 20 diapositivas. Duración: 45 minutos. Takurú, 2006.
 Modelos de Desarrollo en Bolivia. 18 diapositivas. Duración: 40 minutos. Charagua, 2006.
 Problemática Agraria en Bolivia. 16 diapositivas. Duración: 35 minutos. Charagua, 2006.
 Economía Indígena Guaraní. 19 diapositivas. Duración: 42 minutos. Charagua, 2006.
 Ley de Reforma Agraria Nº 1715. 13 diapositivas. Duración: 30 minutos. Charagua, 2006.
 Algunas Pautas para la Crianza de Oveja de Pelo. 19 diapositivas. Duración: 40 minutos. Charagua, 2006.
 Procesos de Reflexión sobre Género en las Comunidades Guaraní (Taller de Género de Proyectos de Manejo de RR. NN.). 12 

diapositivas. Duración: 30 minutos. Charagua, 2006.
 El aporte de las relaciones sociales de cooperación en la producción agrícola en la economía familiar guaraní, en 2 comunidades de 

las capitanías Charagua Norte y Parapitiguasu, prov. Cordillera. Tesis PIEB, 49 diapositivas. Duración 25 min. La Paz, 2006.
Ortega, Andrés
 Valores en la Constitución Política del Estado. 15 diapositivas. Duración: 45 minutos. Camiri, 2006.
 La Asamblea Constituyente. 15 diapositivas. Duración: 35 minutos. Camiri, 2006.
 Procesos de Reproducción Ampliada en la Economía Indígena Guaraní. PIEB.. 16 diapositivas. Duración 25 minutos. La Paz, 2006.
Puerta, Santiago
 Programación operativa municipal e impuesto a los hidrocarburos. 21 diapositivas. Duración 40 minutos. Camiri, 2006.
 Propuesta para la construcción de visiones del desarrollo local en el marco de la concertación. 24 diapositivas. Duración 60 minutos. 

San Ignacio de Mojos, 2006.
 Elaboración de la POA y presupuesto en municipalidades (ley SAFCO). 65 diapositivas. Duración 80 minutos. Camiri, 2006.
Ureña, Roberto
 Informe técnico del avance del hito 3 PIEN: manejo de agua y monte para el chaco boliviano. 10 diapositivas. Duración 50 minu-

tos. Camiri, 2006.
 Manejo del monte nativo. 12 diapositivas. Duración 10 minutos. Formosa, Argentina. 2006.
PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

CIPCA-Red PCCS
 Red por la Democracia, Gestión Municipal Monteagudo y Muyupampa. Duración 59 minutos. Camiri, 2006.
 Programa Red por la Democracia. Gestión Municipal en Cuevo. Duración 43 minutos. Camiri, 2006.
 11 Cuñas radiales sobre Autonomía (versión Guaraní), Asamblea Constituyente, Democracia en familia, participación de mujeres, 

Participación Popular, Trabajo de las Concejalas, derecho a la tierra, derechos y obligaciones.
 Programa Red por la Democracia en Villamontes, mesa redonda con los Constituyentes del Chaco.
Fernández, Karina
 Programa “Vivencias y Miradas”: Desarrollo económico productivo. CD audio. Duración 42 minutos. Camiri, 2006.
 Programa “Vivencias y Miradas”. Descentralización y autonomía I. CD audio. Duración 36 minutos. Camiri, 2006.
 Programa “Vivencias y Miradas”. Situación de la tierra y territorio en el Chaco. CD audio. Duración 39 minutos. Camiri, 2006.
 Programa “Vivencias y Miradas”. Planes de Gestión Territorial Indígena. CD audio. Duración 25 minutos. Camiri, 2006.
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Arandia A., Marcelo
 Las autonomías provinciales/regionales, una necesidad urgente para Bolivia. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas Nº 149.
Arandia A., Marcelo; Valdez R., Miguel
 Perspectivas del Departamento del Chaco Boliviano. Publicado en, http://www.constituyentesoberana.

org/info/?q=10-decimo-departamento-chaco.
Fernández M., Karina
 Yagua, guardián del territorio guaraní. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas Nº156.
Hurtado, Mauro
 Servidumbre y empatronamiento en el Chaco. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas Nº 143.
 ¡…No me gusta que me llamen cautivo…! Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas Nº 145.
Puerta M., Santiago
 Ferias a la Inversa, el caso de Charagua. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas Nº164.
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Viacha,	Distrito	3	
Ancoraimes	
Guaqui	
	AyoCobertura Municipios:

Mixtas:		 183
Mujeres:	 1
Hombres:	 6.058
Mujeres:	 3.528
Ha.	acumulado:		 0
Ha.	2006:	 0
Familias:		 0
Familias:	 2.076
Comunidades:		 80
Hectáreas:		 1.199
De	cobertura:	 1.337
Con	innovaciones:		 823
%	 28
Anuales	en	US$:	 947
Multianuales	en	US$:	 717
US$	 1.664
Personas:	 176.101
US$:	 783.892,68

Participantes	directos	en	lo	
socio-organizativo

Número	de	OCs/OIs	de	cobertura

Hectáreas	tituladas	y	familias	

Implementación	de	propuesta	económica	

Mujeres	con	innovaciones	tecnológicas	
sobre	las	de	cobertura
Mujeres	en	directivas	de	OECIs	
Ingreso	promedio	por	actividades	
económicas
Promedio	Ingreso	Familiar	Anual
Participantes	indirectos	
Presupuesto	ejecutado	

Valoración
En la gestión 2006, la relación con las Organizaciones Campesinas del nivel departamental disminuyó 

por la dinámica política que asumieron ambas organizaciones (mixtas y mujeres) toda vez que sus prin-
cipales dirigentes están claramente vinculados al gobierno nacional (MAS) o a la oposición indígena del 
MIP, de Felipe Quispe. Las organizaciones de niveles provinciales, dada su mayor proximidad con las 
Circunscripciones Uninominales jugaron roles políticos importantes por los contactos que buscaron con 
los recién electos Asambleístas de la Constituyente. Destacó la relación con Ingavi, que concluyó en una 
Propuesta para la Constituyente. Las Organizaciones Campesinas del nivel municipal tuvieron desempe-
ños regulares en términos del cumplimiento de sus roles y funciones, articulando demandas para presentar-
las en los POAs y PDMs en el marco de la participación popular.

Otro aspecto relevante es una presencia estatal más fuerte en el altiplano aunque aún inorgánica y poco 
articulada con el Plan Nacional de Desarrollo, con la entrega de 209 tractores y el inicio de dotación de 
créditos blandos a los productores agropecuarios organizados. A nivel departamental de La Paz, los pocos 
contactos de CIPCA con la Prefectura fructificaron en la elaboración de propuestas de políticas favorables 
a la ganadería alto andina.

En cuanto al desempeño de los nuevos Gobiernos Municipales, en su segundo año de gestión, se ob-
servó un inicio de inestabilidad en algunos de ellos debido a las pugnas internas en el partido de gobierno, 
que no logra tener una política coherente con sus aliados políticos regionales como son el Movimiento 
Sin Miedo, MSM y los Pueblos Indígenas que accedieron al Gobierno. Sin embargo, las crisis iniciadas 
no tuvieron la gravedad de años anteriores y se mantuvieron en un escenario de pugnas que no llevaron a 
sustituciones de Alcaldes.

También se observó un gradual y activo rol dinamizador de los Gobiernos Municipales en temas agro 
económicos. Esto se vio favorecido de modo inicial en esta gestión por el incremento sostenido en los 
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ingresos públicos municipales provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) gestionado 
por el nuevo gobierno nacional ante las empresas privadas extranjeras encargadas de su explotación en el 
marco de la llamada Nacionalización de los Hidrocarburos.

En lo económico, la producción de los cultivos tradicionales andinos destinados a la seguridad ali-
mentaria y la producción de forrajes para el ganado ha sido regular, ya que las condiciones climáticas han 
sido las esperadas y las cosechas finalizaron en abril. Asimismo, la comercialización y transformación de 
productos agrícolas para el autoconsumo se realizó sin inconvenientes, sobre todo por la presencia de varias 
heladas que favorecieron la elaboración de chuño y tunta. En cuanto a la producción destinada al mercado, 
se observó el incremento de la competencia sobre todo de hortalizas como el tomate y cebollas provenien-
tes del Perú que, vía contrabando, contribuyeron al descenso en los precios de estos productos, afectando a 
los campesinos bolivianos. La siembra del 2006 fue relativamente tardía debido al retraso en las lluvias de 
temporada.

Resultados más relevantes
Resultados excelentes

Promoción del Desarrollo Económico Local
El 2006 en los Municipios de Guaqui, Vicha y Ancoraimes se ha generado una gran movilización 

por parte de las organizaciones campesinas, Gobiernos Municipales, Comités de Vigilancia, instituciones 
militares, policiales, de salud y educación y organizaciones económicas campesinas para elaborar propuestas 
de Desarrollo Económico Local (DEL) y promocionar y ampliar la producción local a través de ferias y 
apertura de nuevos mercados, que incluye la provisión de desayuno escolar.

Ejercicio de derechos y deberes contribuye a la gestión municipal
Dirigentes, bases, Comités de Vigilancia, Concejales –hombres y mujeres- en los Municipios de cobertu-

ra avanzan cada vez más hacia la corresponsabilidad al exigir sus derechos de acceso a la información sobre 
la gestión municipal, recibir el informe de sus autoridades sobre los resultados de sus acciones, participar en 
los procesos de planificación municipal y asumir sus deberes en el control social y coadyuvar en la ejecución 
de sus proyectos incorporados en los planes operativos.

Fortaleciendo los sistemas de producción
Productores y productoras de Ancoraimes, Guaqui y Viacha han asumido paulatinamente la propuesta 

económica. Se va incrementando el número de hectáreas y el número de animales por familia, con manejo 
sostenible, lo que incide positivamente en el ingreso familiar por actividades anuales y multianuales, forta-
leciendo los sistemas de producción familiar y la base productiva; así, las familias están en mejores condi-
ciones para acceder con productos y subproductos a mercados locales y regionales.
Resultados normales

Una política pública para la ganadería
Acciones de acompañamiento y de presión para la implementación de políticas públicas de sanidad 

animal y la Ley de praderas nativas al nivel local y regional, respectivamente, muestran una mayor aten-
ción del Estado a la problemática de la ganadería alto andina. Por su parte, productores y productoras de 
éste rubro también muestran interés para coordinar con las diferentes instancias del Estado a fin de llevar 
adelante esas políticas públicas.

Organizaciones económicas mejoran su gestión
Las organizaciones económicas vienen ejecutando diversas acciones para mejorar su desempeño en 

la gestión empresarial y administrativa: capacitación, institucionalización del control social, presentación 
periódica de informes y mayor esfuerzo por dar cumplimiento a sus estatutos y reglamentos -que incluyen 
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prácticas democráticas e interculturales. Todo esto les está permitiendo mayor eficiencia en la gestión, lo 
que se traduce en los acuerdos y negocios logrados con diversos actores y sectores económicos.

Gestión municipal eficaz, democrática y productiva
A nivel local se evidencia una permanente participación de campesinos(as) indígenas en acciones 

que contribuyen a mejorar la gestión en sus Gobiernos Municipales, a través del cumplimiento regular 
de las acciones previstas en la ruta de gestión municipal, proceso al que se suma la elaboración de propues-
tas municipales de Desarrollo Económico Local que involucran a todos los actores  y a sus  ámbitos de 
trabajo. A nivel regional, resalta la participación e incidencia de campesinos e indígenas en la Asamblea 
Constituyente. Los constituyentes de las circunscripciones 18 y 22 han mantenido informadas a las bases, 
lo mismo que a las Organizaciones Campesinas, Gobiernos Municipales y Sub Prefectos.
Resultados deficientes

Cultura democrática en organizaciones campesinas
Al nivel local se contribuyó a que las organizaciones campesinas elaboren o renueven sus estatutos 

orgánicos, lo que generó gran movilización de dirigencias y bases en los diferentes espacios como am-
pliados, congresos y cabildos. Asimismo, se hizo un esfuerzo por articular principios democráticos como 
equidad de género, derechos y deberes individuales y colectivos, pluralismo y resolución pacífica de con-
flictos con los usos y costumbres. No ocurre lo mismo con las organizaciones del nivel regional y depar-
tamental donde empieza a diluirse la relación entre dirigencia y bases por las posiciones marcadamente 
político-partidarias.

Enfoque intercultural y de género en políticas públicas
Se realizaron dos investigaciones, una referida a la Democracia en las OCs de Viacha y otra referida 

a los avances en el saneamiento de tierras en el altiplano, sin embargo aún se requiere trabajar, desde las 
conclusiones y recomendaciones, una propuesta de políticas públicas favorables a campesinos e indígenas y 
que contengan un enfoque intercutural y de género.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.  Como se advertía, las tendencias y opciones políticas han terminado fraccionando a la organización 

campesina del altiplano paceño.
2.  La división de la organización campesina en La Paz tiene incidencia más a nivel nacional que depar-

tamental, aunque influye en su accionar.
3.  La dinámica y funcionamiento de los municipios y organizaciones campesinas de este nivel parecen 

funcionar independientemente de la dinámica de las OC´s nacional y departamental.
4.  Ha bajado la capacidad de interlocución e incidencia en el ámbito departamental, más aún con las 

organizaciones campesinas de éste nivel.
5.  Las organizaciones del altiplano no logran presentar propuestas claras sobre la normativa relacionada 

con la tierra, ni frente a la modificación de la Ley INRA.
6.  No se advierte ningún avance en la titulación de la tierra en el altiplano.
7.  A pesar de los avances logrados hasta ahora en materia económica, aún es impreciso el horizonte de 

desarrollo económico de las unidades familiares.
8.  Se advierte una mayor introducción de tecnologías e insumos sin los cuidados técnicos que orienten a 

la sostenibilidad.
9.  Es notorio el avance en la transformación y comercialización de los derivados de la ganadería bovina.
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10.  Es útil el estudio comparativo sobre los métodos de capacitación y sobre las organizaciones económi-
cas campesinas indígenas en las zonas de cobertura, para orientar las acciones de CIPCA.

11.  La Prefectura de La Paz no logra articular una propuesta de desarrollo departamental que sea 
considerada por las organizaciones campesinas provinciales y municipales.

12.  A pesar que la Prefectura paceña ha ido ganando importancia, los Gobiernos Municipales continúan 
con su propio proceso de desarrollo, al margen de la dinámica prefectural y nacional.

13.  En la actual coyuntura, el Consejo Departamental no responde a la necesidad de un adecuado con-
trol social a la Prefectura, y tampoco las organizaciones campesinas indígenas han tomado ninguna 
iniciativa.

14.  A pesar de la acción de los medios de comunicación social, hay una desconexión entre la Prefectura y 
las organizaciones de la sociedad civil.

15.  Hay una mayor producción y publicación de materiales en la Regional, aunque no necesariamente 
conectados con todas las acciones institucionales.

Recomendaciones
1.  Publicar y difundir información y análisis de perspectiva departamental orientada a la unificación del 

movimiento campesino de La Paz.
2.  Fortalecer el trabajo con las organizaciones campesinas, especialmente con las de niveles superiores.
3.  Seguir apoyando a las organizaciones de mujeres en sus distintos niveles, fortaleciendo sus capacidades 

en gestión y a su liderazgo.
4.  En la perspectiva de la Asamblea Constituyente concretar una propuesta que permita avanzar en el 

saneamiento de la tierra en el altiplano.
5.  Difundir y debatir la metodología de desarrollo económico local en otros ámbitos y espacios de 

debate y acción.
6.  Coadyuvar a precisar el horizonte, las proyecciones y limitaciones de las iniciativas económicas de las 

familias.
7.  Estudiar las tecnologías no apropiadas que ponen en riesgo la sostenibilidad de la economía campe-

sina y orientar para su correcta aplicación.
8.  Continuar apoyando las iniciativas de mercados locales (ferias, compro boliviano).
9.  Analizar la viabilidad de la capacitación en ganadería alto andina, más allá de la cobertura intensiva, 

orientada al altiplano.
10.  Contribuir a la construcción y planificación horizontal entre la Prefectura y los Municipios.
11.  Con base en los avances ya logrados en propuestas concertadas de políticas públicas, como la de ga-

nadería alto andina y sanidad animal, ayudar a concretarlas en la práctica en el nivel que corresponda.

Crónicas
De un árbol y un mallku nace una propuesta de Desarrollo Económico Local

Yajaira Barriga
Son las 12:00 del mediodía de un día de mayo. Hace calor. Estamos en compañía del Alcalde, Concejales, integrantes del Comité 

de Vigilancia, ejecutivos de la Subfederación Tupaj Katari y Bartolina Sisa del Municipio de Ancoraimes y mis compañeros de CIPCA 
(Fidel, Susana y Pascuala). El objetivo del viaje es unir esfuerzos para construir la propuesta de Desarrollo Económico Local (DEL) 
de Ancoraimes.

El taller se inicia, los participantes se encuentran motivados, es un tema nuevo. Comenzamos preguntando ¿qué entienden 
por desarrollo económico local? Entre una y otra respuesta construimos nuestra definición, y en base a esa definición una de las 
Concejalas comenta: “Nosotros ya hemos realizado varias actividades en desarrollo económico” y se realiza un listado de todas las 
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actividades. Y es que en Ancoraimes existe una Oficialía Mayor de Desarrollo Económico Local, en la que trabajan tres funcionarios y 
un Concejal, a la cabeza de la comisión de Promoción Económica.

En una lluvia de opiniones se identifica que hay condiciones necesarias para impulsar el desarrollo económico en Ancoraimes; 
participación e interés de los actores; voluntad política de las autoridades; instancias dependientes del Gobierno Municipal espe-
cializada en DEL; cultivos como tarwi, cebolla, arveja, haba y papa; ganadería bovina, ovina, camélidos, porcinos y crianza de cuyes; 
artesanías, elaboración de pan, crianza de trucha, entre otras actividades económicas a las que se dedica la población. Pero aún así 
faltaban algunos aspectos.

Llegó el momento de trabajar en grupos para diseñar la propuesta DEL del municipio. El grupo de la sociedad civil explicó su 
propuesta mediante el uso de un árbol; para ellos, las raíces representan el no ser flojo, no mentir (rendición de cuentas) y no robar 
(transparencia de la gestión). El tronco: las instancias de coordinación del Gobierno Municipal, cada rama son los productores, 
organización de productores y microempresarios. Los frutos, la gobernabilidad, democracia e interculturalidad.

Por su parte, el grupo del Gobierno Municipal prefirió resumir su propuesta con el dibujo de un mallku. La cabeza que impulsará 
el desarrollo económico representa la Oficialía de DEL, con el apoyo de la comisión de Promoción Económica del Concejo Municipal 
que representa el brazo izquierdo, mientras que el  brazo derecho es el espacio municipal de encuentro de actores sociales, económi-
cos e institucionales que forman el Comité Impulsor del Desarrollo Económico Local de Ancoraimes (CIDELA), un buen cinturón como 
la Estrategia de Desarrollo Económico que identifica los rubros potenciales y vocaciones del municipio y por último buenas piernas 
para avanzar con acciones de corto plazo (proyectos del plan anual operativo -POA) y de mediano y largo plazo (Plan de Desarrollo 
Municipal -PDM). 

De la conjunción de estas dos propuestas nace una propuesta de Desarrollo Económico Local de Ancoraimes, que es el primer 
paso para encarar este nuevo reto de dinamizar la economía del Municipio con la generación de ingresos y empleo para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.

Aún en el camino, la gente quiere aprender
Blanca Ordoñez
Era un día lluvioso, en el Municipio de Pelechuco, por la mañana nos disponíamos a emprender el viaje al Cantón de Puina, 

ubicado a cinco horas del pueblo de Pelechuco. Los habitantes del lugar nos advirtieron que no llegaríamos ya que era un camino 
nuevo y cuando llovía era intransitable; a pesar de las advertencias, empezamos el viaje.

Un mes antes, el Alcalde Municipal de Pelechuco visitó CIPCA para coordinar talleres sobre la Asamblea Constituyente y el 
Referéndum Autonómico en seis cantones -Puina, Pelechuco, Hilo Hilo, Ulla Ulla, Antaquilla y Suchez. Ya son tres años que se viene 
realizando, en coordinación con el Alcalde, talleres sobre diferentes temas coyunturales, lamentablemente no pudimos llegar hasta 
Puina, por diferentes razones, sólo a los otros cinco cantones.

Esta era la oportunidad. Era el primer Cantón que debiamos visitar, la población estaba convocada y no podíamos fallar. 
Emprendimos el viaje. Conocimos lugares maravillosos, pasamos detrás del Katantica -un impresionante nevado a la entrada de 
Pelechuco-, subimos por un camino tan angosto que no se podía dar la vuelta, si acaso intentábamos volver. Debíamos terminar el 
trayecto hasta llegar a una apacheta, una planicie donde sólo se escuchaba el silbido del viento y donde se apreciaba innumerables 
altares de piedras que significa que los visitantes han dado gracias a la Pachamama por haberles permitido llegar hasta ese lugar.

Tardamos dos horas en llegar a la apacheta, nos acompañaba un poblador de Puina, que en todo el trayecto nos contaba de 
interesantes leyendas del lugar; ya en la bajada el tiempo empezó a mejorar, se podía ver el sol. Pasamos por lagunas donde se cree 
que existe una comunidad encantada y que al frente del camino por las tardes aparece una sombra de las casas. Continuamos el 
viaje y nos detuvimos para observar una roca que tiene la figura de un hombre sentado, que también tenía su propia historia.

Pasaron como cinco horas y llegamos al final del camino, dejamos la camioneta y empezamos a caminar. A unos 10 minutos 
nos encontramos con un tractor, una aplanadora y varias personas vestidas con overoles, una de ellas resultó ser la autoridad de 
Puina. Nos comunicó que por falta de coordinación no pudieron convocar a todos los hermanos y hermanas de Puina y para llegar al 
pueblo todavía faltaba una hora a pie y que se nos haría muy tarde para regresar. La autoridad nos indicó que todos los que estaban 
trabajando allí eran de Puina, y que sería bueno dar la charla allí mismo. Nosotros encantados accedimos a dar el taller, que además 
les permitía darse un pequeño descanso en el duro trabajo que estaban realizando.

Teníamos que ubicarnos en algún lugar así que bajamos a una planicie donde había dos rocas enormes que sirvieron de asientos 
para los trabajadores. Eran unas 20 personas. Empezamos el taller y nos sorprendió que la mayoría no estuviese informada sobre la 
Asamblea Constituyente y peor aun sobre el Referéndum Autonómico. No teníamos mucho tiempo, nos dieron una hora porque ellos 
debían volver al trabajo. Repartimos varios folletos sobre los dos temas, algunas revistas y diferentes textos para que puedan revisar 
en su tiempo libre y compartir con sus familias y amigos. El taller realmente fue muy productivo, ya que llegamos a personas que 
tenían mucho interés de informarse, aprender y participar en las elecciones del mes de julio.

Terminamos el taller, los hermanos de Puina agradecidos reiniciaron su trabajo y nos pidieron regresar en una próxima opor-
tunidad y llegar hasta Puina, ya que el camino estaría terminado en dos meses más. Nosotros satisfechos de haber compartido con 
personas que realmente tenían mucho interés en la temática. No importó la cantidad de personas que participaron en el taller, sino 
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la calidad de personas, que querían informarse, querían escucharnos y necesitaban expresarse. Retornamos a Pelechuco para 
continuar, al día siguiente, la visita a los cinco cantones que faltaban.

Ejemplo de emprendimiento
Yola Larico Rojas
Sequechuro es una de las 63 comunidades que pertenecen al Distrito III del Municipio de Viacha, su principal actividad económi-

ca es la lechería, pese a las restricciones climáticas para la crianza de ganado lechero de raza en el altiplano de La Paz.
Allí doña Juana Quispe, después de haberse dedicado por varios años al comercio interprovincial -viajaba a vender a las ferias de 

Pacajes, Muru Pilar y otras-, un día decidió apostar por la actividad lechera debido a que el comercio era muy sacrificado pues, debía 
viajar en camión con un motón de bultos y en época de lluvia sufría en los caminos.

Empezó en la década del 80, con dos vacas que le daban entre 4 y 5 litros de leche por día, pues no eran de raza. Se le presentó 
el primer problema para la cría de ganado: la superficie de su terreno era muy pequeña; tuvo que ingeniárselas para que sus 
animales tuvieran forraje. Entonces decidió hacer de pastora de ganado en otra comunidad con la condición que pudiera llevar a sus 
animales con ella y pastear conjuntamente el hato.

Con la esperanza de tener un hato de más de diez vacas, con el apoyo de su familia se puso a trabajar duro para realizar sus 
sueños y empezó la búsqueda de cómo mejorar la actividad lechera. Después de un tiempo, con mucho esfuerzo, logró incrementar 
la superficie de terreno, lo cual le permitiría poco a poco ampliar su producción de forraje para sus animales.

La  experiencia le había enseñado que no sólo se requería tener terrenos para pastar vacas, sino había que saber qué debían 
comer las vacas para dar más leche. Día a día fue aprendiendo y probando de experiencias de otras familias, que a veces le daban 
alegrías y a veces fracasos. En ese largo camino aprendió sobre alimentación de ganado lechero, sanidad animal, higiene del 
ordeño, transformación de la leche y costos de producción.

Hoy, ella sabe más que mucha gente que las vacas son más que sólo productoras de leche; hay que quererlas y cuidarlas, 
manejarlas adecuadamente; hay que tener paciencia y trabajar bastante. Ella está muy contenta, consiguió lo que se propuso, pues 
cuenta con vacas mejoradas, infraestructura adecuada para la cría de ganado y sabe que la alimentación es uno de los principales 
aspectos para la ganadería de leche. Construyó un sistema de microriego para ampliar los cultivos forrajeros, tiene alrededor de 
cinco hectáreas con cultivos de alfalfa y en promedio su hato está compuesto por doce animales, de los cuales cinco vacas están en 
producción, en promedio dan 9,6 litros de leche por día y su ingreso promedio mensual supera los dos mil bolivianos.

Cuando le planteamos llevar un registro económico, le hicimos varias preguntas, entre ellas ¿cuánto de ingresos económicos le 
generaba su actividad ganadera?. Ella nos respondió: “da no más”. Luego insistimos: “¿cuánto dinero?”. Ella no se animó a decirnos 
el dato. Ahora, después de un tiempo y luego de haber verificado la utilidad del registro no tiene dudas en avisar y comentarnos 
los datos del registro. Pero lo más importante es que ella y su familia conocen muy bien cuánto gastan en la cebada, alfalfa, sal, 
pasankalla y borra con que alimentan a su ganado; cuántas horas de dedicación le exigen sus animales y -lo que es más importante 
aún- sabe cuánto le cuesta producir la leche. Al hacer la revisión del cuaderno de registros económicos le dijimos “Doña Juana, a ti 
te va muy bien, según tu registro tus ingresos son buenos”. Ella nos mira, con una sonrisa y una expresión de satisfacción por haber 
logrado lo que se propuso cuando decidió dejar el comercio: “... sí, no ha sido fácil, pero estoy muy contenta”.

Un sueño hecho realidad
Azucena Conde
El año 2006 se eligió a la nueva directiva de la Asociación de Productores de Leche de Viacha, APROLIV, una de las dos asocia-

ciones que participó en la provisión del desayuno escolar al Municipio de Viacha. Resultó electa como Presidenta la hermana Clotilde 
Limachi, quien asumió el cargo sabiendo que su reto era muy grande ya que en el altiplano, como en otras regiones, la inserción de 
las mujeres en cargos directivos no es fácil por las condiciones derivadas del papel que ellas tienen en la agricultura familiar y en la 
familia.

Una vez que fueron posesionados en el cargo, toda la directiva visitó a CIPCA para coordinar diferentes actividades a realizarse 
durante la gestión 2006. Estaban preocupados porque se había presentado la posibilidad de atender el desayuno escolar en el 
Municipio de Viacha y hasta entonces ellos sólo tenían la experiencia como proveedores de materia prima y en cuanto a transfor-
mación apenas habían participado con algunos productos en las ferias. Además no producían de manera regular. En cuanto a equi-
pamiento únicamente contaban con un tanque pasteurizador para dos tachos de cincuenta litros, un refrigerador-conservador y una 
selladora manual con una capacidad de veinte litros. Sin embargo los socios de APROLIV contaban con hijos que habían realizado 
cursos de capacitación en derivados lácteos y otros que habían concluido una carrera técnica en este rubro, por tanto contaban con 
conocimientos necesarios en el procesamiento de derivados lácteos.

También para CIPCA fue una sorpresa esta oportunidad que se les presentaba a las asociaciones, pese a que ya se habían 
iniciado conversaciones con el Gobierno Municipal en la pasada gestión. De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal esta actividad 
se tenía planificada recién para el 2007, incluso se había presupuestado un monto no muy significativo para la compra de equipos 
dado que esta asociación no estaba produciendo de manera regular y tampoco en grandes cantidades.
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Sin embargo, a la cabeza de la hermana Clotilde, la asociación estaba dispuesta a enfrentar este gran reto: la provisión de 
aproximadamente siete mil raciones de yugurt por día, para lo que se requería procesar más o menos 600 litros cada día. Para lograr 
este objetivo la directiva solicitó a CIPCA facilitarles en calidad de préstamo, dos ollas grandes y paletas, el resto de utensilios como 
cocinas, canastillos, garrafas, bañadores, etc. lo comprarían con aportes de los socios.

Así, APROLIV se embarcó en este emprendimiento al mando de la hermana Clotilde que tuvo que trabajar al principio muchas 
horas al día, con el sacrificio que conlleva esta actividad, restando horas de dedicación a su familia. Al principio incluso se 
amanecieron envasando, sellando y embolsando cada veinte unidades de yogurt para no fallar a su compromiso con el Gobierno 
Municipal y por supuesto para que no falte a los niños el yogurt de cada día.

Un tema que requirió mucha atención y esfuerzo fue la estandarización de la calidad del producto y adquirir destreza en el enva-
sado y sellado manual. Toda la asociación asumió el reto y se pudo lograr el objetivo que se propusieron con la nueva directiva; pero, 
es más, fui gratamente sorprendida cuando los dirigentes de la anterior gestión también estaban colaborando a la nueva directiva en 
este nuevo emprendimiento, hecho que pocas veces suele suceder.

Congreso mundial de camélidos
Valentín Pérez
Cuarenta y ocho horas de viaje y llegamos de La Paz a Santa María de Catamarca, Argentina. Allí se realizó el IV Congreso 

Mundial de Camélidos Sudamericanos, en octubre de 2006, con la participación de varios países: Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, 
Chile, Canadá, EEUU, Italia, Nueva Zelanda, entre otros. El Congreso se realiza cada tres años en diferentes países donde se crían 
camélidos.

De Bolivia participamos la Asociación Nacional de Camélidos - Qullasuyo Bolivia (ANAPCA), el departamento de ganadería 
del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAMA), el Centro Canadiense de Estudios de Cooperación 
Internacional (CECI) y CIPCA.

Es un evento donde se pueden mostrar los avances científicos sobre diferentes temáticas referidas a los camélidos: económica, 
social, alimentación, sanidad y manejo, transformación y turismo. El evento es muy bien aprovechado para vender libros, folletos, 
fotos, videos, reportes, memorias y otros documentos sobre camélidos. Argentina, la anfitriona, tuvo muy buena participación, con 
muchos trabajos de investigación. A ello se suman los stands donde se exponen productos transformados y naturales de camélidos 
como carne fresca, charque, embutidos, artesanía en fibra de camélidos (mantas, chalinas, alfombras, bolsos, cinturones, etc).

El Congreso dura toda una semana y está organizado de tal manera que los asistentes pueden participar de conferencias magis-
trales y especiales, por eje temático. Asimismo, pueden visitar en el campo ferial a los mejores ejemplares en sus diferentes especies 
y razas, y es ahí donde se califica a los mejores animales del mundo.

Las cuatro especies de camélidos que fueron presentados en la feria: llama, vicuña, guanaco y, en menor cantidad, la alpaca. El 
mayor número de llamas fue de la raza lanuda (t’amphulli), no hubo de la raza q’ara, en alpacas muy poco, y en vicuñas y guanacos 
un número razonable. Lamentablemente no todos los países participantes han podido mostrar sus mejores ejemplares debido a que 
en la frontera no permitieron el ingreso de los animales, aduciendo el riesgo de la fiebre aftosa.

Sin embargo, pareciera darse un cierto divorcio entre productores y científicos, no se ve la aplicación de las investigaciones y 
avances científicos, o al menos se habla muy poco. Por  ejemplo, hay especialistas en la fisiología del animal, pero no en general sino 
sólo en algunos órganos: especialistas en ojos, en genética, en tal o cual músculo, en fibra, etc. pero no se conoce en qué medida 
estos especialistas tienen relación con los productores.

Estos avances presentados en el congreso están muy lejos de la realidad de nuestro país, ya que aquí en gran medida el sistema 
de crianza es de forma tradicional y tenemos contados especialistas en este rubro; aunque no desconozco los esfuerzos que ya se 
han iniciado en este sentido. Nos falta dar a conocer los trabajos de investigación realizados e impulsar más la investigación. Las 
universidades han empezado a dar cierto impulso a esta temática. Aunque poseemos un número importante de camélidos en la 
región andina hemos avanzado poco en los aspectos mencionados.

Considero que se debe insistir y hacer un mayor esfuerzo entre organizaciones de productores y las diferentes instancias del 
gobierno para potenciar a este rubro y sector que involucra a muchísimas familias campesinas indígenas del altiplano boliviano.

Intercambio de experiencias y mucho más…
 Angélica López
De los intercambios de experiencias que se realizan durante el año, los hermanos y hermanas de las comunidades se llevan 

muchos y nuevos conocimientos y también diversos recuerdos. Salir de la comunidad por primera vez, conocer otras regiones, nue-
vas personas, personas de diferente cultura o que no hablan el idioma de uno(a) o la emoción mezclada con incertidumbre y temor a 
lo desconocido es algo adicional pero muy importante en el intercambio de experiencias, antes que éste empiece. Algunos casos que 
quiero compartir muestran que aparte de aprender unos de otros en diversas técnicas y prácticas agronómicas y organizativas hay 
mucho más que se logra en este tipo de actividades.
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Cuando fuimos al intercambio de experiencias a Titicachi, Cochabamba, al Taller de la Plataforma Nacional de Suelos, fueron 
cuatro personas de Ancoraimes, entre ellas, doña Jacinta. A pesar de ser soltera le fue difícil salir de su casa sin el permiso de sus 
padres, a esto se sumó algunos comentarios nada agradables de algunos comunarios. Pero, nada de eso hizo desistir de la decisión 
que ella había tomado de participar en este intercambio, de poder viajar por vez primera fuera de su zona y conocer algo nuevo.

Al llegar a Titicachi, después de muchas horas de viaje, se encontró con ciento veinte personas desconocidas y, para su sorpresa, 
no hablaban en su idioma, el aymara, sino en quechua. Doña Jacinta, de contextura robusta y voz fuerte, sólo hablaba en aymara y 
se desenvolvía muy bien en su comunidad, y en las reuniones sus opiniones eran tomadas en cuenta. Pero entre tanta gente se vio 
disminuida pues no podía comunicarse, no entendía nada de lo que estaban hablando; aunque algunos hablaban en castellano, ella 
no entendía nada.

Entonces ella preocupada, en aymara me dijo: “qué voy a hacer, no entiendo nada”. Con voz tranquila le dije:”“...no te preocupes, 
yo voy a traducirte lo que hablan”.  Pero mi intención era que comparta y conozca otras experiencias, así que, disimuladamente le 
presenté a otra hermana, de Ticamuri, que hablaba castellano y aymara. Ambas se hicieron amigas y ya no hizo falta mi traducción. 
Pero, lo que me llamó la atención fue que después de tres días de vivir en Titicachi y visitar distintas parcelas, exposiciones y de 
compartir muchas experiencias, doña Jacinta se hizo amiga y estaba comunicándose con otra hermana que sólo hablaba el quechua. 
Su necesidad de comunicarse le exigía acudir a los gestos, movimientos y todos los recursos imaginativos que ella podía utilizar para 
continuar dialogando con su amiga quechua. Al retornar a su comunidad llegó tan feliz de haber aprendido muchas cosas y sobre 
todo de haber entendido a una hermana que sólo hablaba quechua.

Todas estas vivencias no sólo se dan en una mujer joven y soltera, como es doña Jacinta, también en los hombres y con expe-
riencia, por ejemplo, en la dirigencia sindical. Es el caso de don Romualdo, que a pesar de tener muchas responsabilidades como 
dirigente sindical, ser viudo y tener que cuidar a tres pequeños no puede ocultar su entusiasmo y expectativa de tener que viajar a 
este tipo de actividades. Cuando le llevé la invitación para que don Romualdo viaje a Huancuri, otra zona de Cochabamba, él estaba 
tejiendo una chompa para su hija; era normal en él, pues siempre estaba con las manos ocupadas ya sea tejiendo, hilando o bien 
cocinando y, otras veces, haciendo sus tacanas o transplantado pasto phalaris. Cuando le entregué la invitación estaba muy contento 
pero, a la vez un poco preocupado y tenía que organizarse rápidamente en sus diferentes actividades. Él me dijo: “La Nancy va a 
cocinar,  la Naty va a pastear ovejas y yo voy a ir al viaje, aunque a pie, pero voy a llegar”. 

Llegó el día de la partirda a Huancuri, él llegó muy puntual, nos fuimos juntamente con otras veintitres personas de diferentes co-
munidades de Ancoraimes, rumbo a los valles de Cochabamba. Allí conoció a don Celestino y a los técnicos del proyecto Servicio de 
Asesoría Rural Agrícola (SARA), quienes explicaron muchas técnicas de preparación de abonos, del cuidado de huertos, el armado 
del “nivel A”, y otras. Don Romualdo prestó mucha atención y participó en algunas prácticas y después de dos días en Cochabamba 
regresó muy contento, ha aprendido muchas cosas nuevas y ha conocido a gente diferente. Ya en su comunidad, en una reunión 
informó y explicó lo aprendido. Pero, lo que más llama mi atención es que hace muy poco tiempo que don Romualdo ha  empezado 
con  trabajos de conservación de suelos y ha obtenido grandes avances a pesar de las muchas ocupaciones que él tiene en su casa 
y en la dirigencia sindical. En su comunidad eran muy pocos los que realizaban las prácticas de conservación de suelos, pero con su  
voluntad y como dirigente ha influido a que la comunidad participe en la conservación de parcelas comunales.

Pero las experiencias y anécdotas suman y siguen, como la de Don David, quien en el intercambio de experiencias en Entre 
Ríos, Tarija, apareció con el ojo hinchado por la picadura de un mosquito, que era motivo de broma entre los asistentes; o como el 
inolvidable extravío de don Francisco que al retornar de Sopachuy, Sucre, apareció en Potosí.
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Montero, Arnaldo
 Plan de negocios CELCAV. La Paz, 2006. Pp 82.
Ordoñez, Shariel; Copa, Santiago; Gonzáles, Víctor; Delgado, Pedro
 Reglamento General III Expoferia de Camélidos del Departamento de La Paz. La Paz, 2006. Pp 28.
Palma, Hernando
 Plan de negocios APROLIV. La Paz, 2006. Pp 72.
Pati, Pelagio
 Estatuto Orgánico Marka Viacha de Ayllus y Comunidades Originarias. La Paz, 2006. Pp 64.
 Reglamento Interno Marka Viacha de Ayllus y Comunidades Originarias. La Paz, 2006. Pp 28.
 Estatuto Orgánico Ayllu (Sub Central) Irpa Grande del Municipio de Viacha. La Paz, 2006. Pp 33.
 Estatuto Orgánico Ayllu (Sub Central) Jach’a Hilata del Municipio de Viacha. La Paz, 2006. Pp 31.
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 Reglamento Interno Ayllu (Sub Central) Jach’a Hilata del Municipio de Viacha. La Paz, 2006. Pp 12.
 Democracia en las organizaciones comunales y dinámicas de la democracia de los Ayllus en los últimos años. Caso Viacha. La Paz, 

2006. Pp 48.
 Aciertos y controversias del saneamiento de tierras en el Departamento de La Paz. Un acercamiento a la titulación de tierras en el 

altiplano boliviano. Estudios de caso municipios de Jesús de Machaca y Viacha. La Paz, 2006. Pp 16.
Ticona, Germán
 Proyecto microriego Cajiata Grande. Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2006. Pp 39.
 Proyecto microriego Maquilaya Segunda fase. Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2006. Pp 50.
 Proyecto complementación microriego Corpa Grande Segunda fase. Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2006. Pp 45.
 Proyecto agua potable Sud Calamarca, cantón Chejepampa. Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2006. Pp 42.
 Proyecto agua potable Centro Turístico Sotalaya. Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2006. Pp 25.
 Proyecto mejoramiento de camino Andamarca. Municipio de Guaqui. La Paz, 2006. Pp 32.
 Proyecto mejoramiento de camino Lacuyo San Francisco. Municipio de Guaqui. La Paz, 2006. Pp 38.
 Proyecto Sede Subcentral Zona B. Municipio de Guaqui. La Paz, 2006. Pp 30.
Uriarte, Javier; Valdez, Guido; Soliz, Bernardo
 Plan curricular de capacitación y formación de promotores auxiliares en ganadería bovina de producción de leche y carne. La Paz, 

2006. Pp 46.
 Plan de capacitación a productores emprendedores en ganadería bovina de producción de leche, carne, y manejo y transformación 

de la leche. La Paz, 2006. Pp 38.
Valdez, Guido
 Proyecto: Mejora de las condiciones de saneamiento básico en cinco comunidades del Municipio de Viacha. La Paz, 2006. Pp 120.
 Proyecto: Fortalecimiento de la cadena de producción de carne bovina en el Distrito III del Municipio de Viacha. La Paz, 2006. Pp 69.
MEMORIAS - INFORMES

Barriga, Yajaira
 Memoria 1. Avanzando en la consolidación del Desarrollo Económico Local del Municipio de Guaqui. La Paz, 2006. Pp 39.
 Memoria 2. Avanzando en la consolidación del Desarrollo Económico Local del Municipio de Guaqui. La Paz, 2006. Pp 23.
 Programa Operativo Anual 2006 popularizado del Gobierno Municipal de Ancoraimes, 2ª Sección de la Provincia Omasuyos. La 

Paz, 2006. Pp 9.
 Memorias 1 y 2. Avanzando en la consolidación del Desarrollo Económico Local del Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2006. Pp 30.
 Memorias 3 y 4. Avanzando en la consolidación del Desarrollo Económico Local del Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2006. Pp 37.
 Memoria intercambio de experiencias Municipio de Ancoraimes – Coroico. La Paz, 2006. Pp 15.
Borda, Paola
 Memoria Intercambio de Experiencias Municipios de Viacha y Yapacani. La Paz, 2006. Pp 55.
 Memoria Intercambio de Experiencias Municipios de Viacha e Icla. La Paz, 2006. Pp 36.
 Programa Operativo Anual 2006 popularizado, del Gobierno Municipal de Viacha, 1ª Sección de la Provincia Ingavi. La Paz, 

2006. Pp 29.
 Boletín Informativo del Comité de Vigilancia. Municipio de Viacha. La Paz, 2006. Pp 12.
Borda, Paola; Mayta, Fabio
 Boletín Informativo Desarrollo Económico Local. Municipio de Viacha. La Paz, 2006. Pp 30.
Carvajal, María de los Ángeles; Monasterios, Sandra; Chura, Felipe; Gutiérrez, Adalid
 Gestión Organizativa, producción predial, producción y comercialización asociada de lácteos. La Paz, 2006. Pp 254.
Carvajal, María de los Ángeles; Gutiérrez, Adalid
 Memoria Primera Expoferia Productiva Turística y Cultural Wakisiñani. Municipio de Guaqui. La Paz, 2006. Pp 26.
Enríquez, Mario
 Memoria Taller “Papel de la ganadería en la agricultura sostenible”. Plataforma Regional Altiplano. La Paz, 2006. Pp 45.
 Informe trimestral”“Proyecto de incidencia política”. Plataforma Nacional de Suelos. La Paz, 2006. Pp 45.
 Informe semestral “Proyecto Desarrollo Sostenible de la Comunidades de Guaqui”. La Paz, 2006. Pp 25.
Gutiérrez, Adalid
 Estatuto Orgánico de la Asociación de Productores de Leche de Guaqui (APLEGI). La Paz, 2006. Pp 15.
 Reglamento Interno de la Asociación de Productores de Leche de Guaqui (APLEGI). La Paz, 2006. Pp 13.
 Intercambio de Experiencias de Productores Lecheros de Guaqui, la Industria de Lácteos del Valle Alto y la Granja Pairumani del 

Departamento de Cochabamba. La Paz, 2006. Pp 20.
Larico, Yola
 Informe “Costos de Producción en ganadería de leche y carne”. Municipio de Viacha. La Paz, 2006. Pp 34.
Mamani, Fidel
 Informe de Gestión 2003 a 2006 del Comité Ejecutivo de Sub Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tupaj 

Katari de Ancoraimes SFSUTC-A. La Paz, 2006. Pp 80.
 Memoria Intercambio de experiencias municipios de Ancoraimes-La Paz con Curahuara de Carangas-Oruro. La Paz, 2006. Pp 15.
 Memoria Intercambio de experiencia municipio de Ancoraimes Pucarani, Viacha y Ayo Ayo de La Paz y de Challapata  de Oruro. 

La Paz, 2006. Pp 18.
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Mejillones, Susana; Barriga, Yajaira
 Caracterización de Organizaciones Económicas Campesinas y 1er Borrador de tipología. Sistematización de la Mesa Técnica DEL. 

La Paz, 2006. Pp 9.
Monasterios, Sandra
 Propuesta de Desayuno Escolar para el Municipio de Guaqui. La Paz, 2006. Pp 12.
 Estudio de mercado para derivados lácteos. La Paz, 2006. Pp 25.
 Plan de Negocios. La Paz, 2006. Pp 70.
Ordóñez, Shariel
 Memoria Rendición de cuentas de fin de gestión del municipio de Ancoraimes. La Paz, 2006. Pp 30.
 Programa Operativo Anual 2006 Popularizado del Gobierno Municipal de Guaqui, 2ª Sección de la Provincia Ingavi. La Paz, 2006. Pp 12.
Parra, Pascuala
 Priorización de demandas organizativas, control social y productivo de las 16 comunidades del municipio de Guaqui, Segunda 

Sección de la Provincia Ingavi. La Paz, 2006. Pp 28.
 Informe General de Comité de Vigilancia de enero a agosto gestión 2006. La Paz, 2006. Pp 57.
 Memoria de Intercambio de experiencia de municipio de Guaqui y Curahuara de Charangas del departamento de Oruro. La Paz, 

2006. Pp 63.
 Diagnóstico de participación de las mujeres y Organización Originaria de Guaqui. La Paz, 2006. Pp 18.
 Informe taller de réplica municipal de proyecto mujeres y Asamblea Constituyente en Guaqui. La Paz, 2006. Pp 130.
 Informe de Gestión FDMCLP– BS, 2004-2006. La Paz, 2006. Pp 118.
 Informe narrativo y económico del proyecto de formación de líderes e incidencia política de FDMCLP–BS. La Paz, 2006. Pp 122.
Pérez, Valentín; Carvajal, María de los Ángeles; Monasterios, Sandra; Chura, Felipe; Gutiérrez, Adalid
 Línea Base y Ajuste Tecnológico. La Paz, 2006. Pp 102.
Valdez, Guido
 Informe de Intervención I (Enero-junio/2006). La Paz, 2006. Pp 38.
 Informe de Intervención II (Enero-diciembre/2006). La Paz, 2006. Pp 38.
 Programa de Recursos Operativos Anuales 2006– ADT Viacha. La Paz, 2006. Pp 120.
MATERIAL ESCRITO DE CAPACITACIÓN

Barriga, Yajaira
 Reglamento de la Ruta de Gestión Municipal Participativa. La Paz, 2006. Pp 13.
 Bíptico de apoyo a la producción de OECA´s del Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2006.
Borda, Paola
 Afiche: Segundo festival de música y danza autóctona Taypisata (siembra del medio). La Paz, 2006.
 Afiche: Segunda Expoferia productiva del Municipio de Viacha. La Paz, 2006.
Carvajal, María de los Ángeles
 Afiche: Primera expoferia productiva, turística y cultural Wakisiñani (compartiremos), Municipio de Guaqui. La Paz, 2006.
Conde, Azucena
 Manual Normas de Sanidad. La Paz, 2006. Pp 4.
 Manual de Organización de APROLIV. La Paz, 2006. Pp 15.
 Curso de comercialización para OECA´s. La Paz, 2006. Pp 11.
Copa, Antonio
 Volante: Servicio de inseminación artificial. La Paz, 2006.
 Cartilla: Nutrición y alimentación del ganado bovino. La Paz, 2006. Pp 64.
 Tríptico: Alimentación del ganado. Cultivo de la alfalfa. La Paz, 2006.
Copa, Antonio; Uriarte, Javier
 Afiche: Alimentación del ganado lechero. La Paz, 2006.
 Afiche: Calendario del control reproductivo bovino. La Paz, 2006.
 Trípticos: Ganadería bovina. Mejoramiento genético. La Paz, 2006.
Cruz, Raúl; Uriarte, Javier
 Manual: Manejo del ganado bovino de leche y producción de carne. La Paz, 2006. Pp 43.
Chura, Felipe
 Cartilla 1: Producción higiénica de leche cruda. La Paz, 2006. Pp 16.
 Cartilla 2: Manejo de registros para el ganado lechero. La Paz, 2006. Pp 16.
 Cartilla 3: Alimentación y racionamiento del ganado lechero. La Paz, 2006. Pp 24.
Enríquez, Mario
 Afiche: Conservación sostenible de la biodiversidad. La Paz, 2006.
Enríquez, Mario; Ordoñez, Blanca 
 Afiche: III expoferia de camélidos del Departamento de La Paz. La Paz, 2006.
 Afiche: Primera expoferia regional de camélidos de Huariscata. La Paz, 2006.
 Afiche: Primera expoferia regional de camélidos de Cosapa. La Paz, 2006.
 Tríptico: Primera expoferia regional de camélidos de Huariscata. La Paz, 2006.
 Tríptico: Primera expoferia regional de camélidos de Cosapa. La Paz 2006.

Regional La PazRegional La Paz



Dirección General�0

Flores, Claudia
 Afiche: Juguemos con Paola a estar limpios todos los días. La Paz, 2006.
Gutiérrez, Adalid
 Cartilla: Compro Boliviano, OECA´s, Sociedades y Asociaciones, Estatuto Orgánico. La Paz, 2006. Pp 5.
 Cartilla: Documentos mercantiles. La Paz, 2006. Pp 11.
 Cartilla: Administración y planificación estratégica. La Paz, 2006. Pp 7.
Huchani, Marina; Uriarte, Javier
 Tríptico: Sanidad animal. Parásitos internos. La Paz, 2006.
Mamani, Fidel
 Folleto. Informe de gestión 2005-2006 del Comité de Vigilancia, Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2006. Pp 15.
Monasterios, Sandra
 Cartilla 1: Buenas prácticas de manufactura de alimentos. La Paz, 2006. Pp 8.
 Cartilla 2: Derivados lácteos: quesos frescos. La Paz, 2006. Pp 31.
 Cartilla 3: Derivados lácteos: yogurt. La Paz, 2006. Pp 8.
 Cartilla 4: Derivados lácteos: postres de leche. La Paz, 2006. Pp 18.
 Cartilla 5: Derivados lácteos: mantequilla y dulce de leche. La Paz, 2006. Pp 8.
 Cartilla 6: Derivados lácteos: comercialización. La Paz, 2006. Pp 12.
 Cartilla 7: Derivados lácteos: costos de producción. La  Paz, 2006. Pp 9.
Ortega, Jhony
 Tríptico: Alimentación del ganado bovino. “Conservación de forrajes, enfardado y trípode”. La Paz, 2006.
 Tríptico: Alimentación del ganado bovino. “Tratamiento de paja con urea”. La Paz, 2006.
 Tríptico: Alimentación del ganado. “Vitaminas y minerales”. La Paz, 2006.
Ortega, Jhony; Uriarte, Javier; Copa, Antonio
 Tríptico: Sanidad del ganado bovino.”Parásitos externos”. La Paz, 2006.
 Tríptico: “Higiene en el ordeño de la leche”. La Paz, 2006.
Ordoñez, Blanca
 Afiche: Primera expoferia productiva de Santa Lucía. La Paz, 2006.
 Volante: Primera expoferia productiva de Santa Lucía. La Paz, 2006.
Quispe, Apolinar; Uriarte, Javier
 Manual: “Manejo y transformación de la leche”. La Paz, 2006. Pp 34.
Ticona, Germán; Enríquez, Mario
 Manual: Gestión de sistema de riego. La Paz, 2006. Pp 35.
Velasco, Martha
 Afiche: Desde Viacha construyamos solidaridad. La Paz, 2006.
 Volante: Desde Viacha construyamos solidaridad. La Paz, 2006.
MATERIAL AUDIOVISUAL DE CAPACITACION  

Barriga, Yajaira
 “Plan Nacional de Desarrollo”. Presentación en PowerPoint. 16 diapositivas. La Paz, 2006.
 “Proceso de construcción de la propuesta de Desarrollo Económico Local de Ancoraimes”. Presentación en PowerPoint. 20 dia-

positivas. La Paz, 2006.
 “Avanzando en la consolidación de la propuesta de DEL de Ancoraimes”. Presentación en PowerPoint. 17 diapositivas. La Paz, 2006.
 “Problemas identificados y priorizados por las comunidades originarias del Municipio de Guaqui”. Presentación en PowerPoint. 9 

diapositivas. La Paz, 2006.
 “Estrategia de trabajo con OECA´s”. Presentación en PowerPoint. 15 diapositivas. La Paz, 2006.
 “Metodología de trabajo con OECA´s”. Presentación en PowerPoint. 10 diapositivas. La Paz, 2006.
Enríquez, Mario
 Propuesta Productiva de Ancoraimes. Presentación en PowerPoint. 25 diapositivas. La Paz, 2006.
 Ganadería Camélida en Bolivia. Presentación PowerPoint. 15 diapositivas. La Paz, 2006.
Laruta, Carlos
 “Posible Escenario Político en el Altiplano a partir del 2006”.  Presentación en PowerPoint. 16 diapositivas. La Paz, 2006.
 “Escenarios Políticos para el 2007”. Presentación en PowerPoint. 16 diapositivas. La Paz, 2006.
 “Investigación para el desarrollo en el altiplano de la Paz”. Presentación en PowerPoint. 19 diapositivas. La Paz, 2006.
 “Octubre 2003, junio 2005, septiembre 2006; ¿se nos viene otro enfrentamiento? Presentación en PowerPoint. 17 diapositivas. La Paz, 2006.
 “Incidencia Política: precisiones teóricas y prácticas”. Presentación en PowerPoint. 16 diapositivas. La Paz, 2006.
 “Interculturalidad y democracia, hoy”. Datos de identidad y cultura. Presentación en PowerPoint. 26 diapositivas. La Paz, 2006.
Laruta, Carlos; Carvajal, Maria de los Ángeles 
 “DEL en Viacha desde la agropecuaria”. Presentación en PowerPoint. 43 diapositivas. La Paz, 2006.
 “Análisis integral de la realidad ambiental y socioeconómica de los Yungas”. Presentación en PowerPoint. 40 diapositivas. La Paz, 2006.
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Mamani, Fidel
 Temas a incorporarse en la Nueva Constitución Política del Estado, referido al régimen municipal. Presentación en PowerPoint. 15 

diapositivas. La Paz, 2006.
 Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente República de Bolivia. Presentación en PowerPoint. 14 diapositivas. 

La Paz, 2006.
Mejillones, Susana
 Experiencia de participación de mujeres en el ámbito local (Municipio Ancoraimes). Presentación en PowerPoint. 14 diapositivas. 

La Paz, 2006.
 CIPCA La Paz y la participación social en el nivel municipal (La experiencia de Ancoraimes); presentación en Power Point. 26 

diapositivas. La Paz, 2006.
 Desarrollo Económico Local, experiencia de los Municipios Viacha, Guaqui y Ancoraimes. Presentación en PowerPoint. 25 

diapositivas. La Paz, 2006.
 Experiencia de Viacha. Gobernabilidad y Desarrollo Económico Local. Presentación en PowerPoint. 34 diapositivas. La Paz, 2006.
 Participación política de las mujeres en Bolivia. Presentación en PowerPoint. 10 diapositivas. La Paz, 2006.
 Experiencia Ancoraimes. Gobernabilidad. Presentación en PowerPoint. 31 diapositivas. La Paz, 2006.
 Experiencia Gobernabilidad y Desarrollo Económico Local. Presentación en PowerPoint. 49 diapositivas. La Paz, 2006.
Mejillones, Susana; Barriga, Yajaira
 Desarrollo Económico y Regional. Presentación en PowerPoint. 33 diapositivas. La Paz, 2006.
Larico, Yola
 Video de Costos de Producción. Disponible en DVD y VCD 45 minutos. La Paz, 2006.
Ordóñez, Shariel
 Evaluación Participativa de las Inspecciones Técnicas, Municipio de Ancoraimes. Presentación en PowerPoint. 16 diapositivas. La 

Paz, 2006.
 Evaluación Participativa de los Espacios de Rendición de Cuentas del Municipio de Ancoraimes. Presentación en PowerPoint. 10 

diapositivas. La Paz, 2006.
 Resultados Inspecciones Técnicas, Informe del Presidente de Concejo Municipal de Ancoraimes. Presentación en PowerPoint. 25 

diapositivas. La Paz, 2006.
Parra, Pascuala
 Experiencias de Comité de Vigilancia de Guaqui. Presentación en PowerPoint 11 diapositivas. La Paz, 2006.
 Experiencia de gestión orgánica de Central Cantonal Originaria de Guaqui. Presentación en PowerPoint. 15 diapositivas. La Paz, 2006.
Pati, Pelagio; Paola Borda
 2° Festival de música y danza Taypisata. Disponible en CD de 15  minutos.  La Paz, 2006.
Velasco, Martha
 Día de la solidaridad. Disponible en CD de 20 minutos. La Paz, 2006.
PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Barriga, Yajaira
 Boletín Informativo Gobierno Municipal Indígena de Ancoraimes. Gestión 2006. N° 4. La Paz, 2006. Pp 23.
Borda, Paola
 Memoria Anual 2005. Gobierno Municipal de Viacha. N° 1. La Paz, 2006. Pp 36.
Ordoñez, Shariel
 Boletín Informativo del Gobierno Municipal de Guaqui. N° 4. La Paz, 2006. Pp 14.
Valdez, Guido
 Boletín de Ayuda en Acción. Año 2, abril 2006. Escuelas saludables en Viacha. 2006.
 Boletín de Ayuda en Acción. Año 2, abril 2006. Solidaridad en Viacha. 2006.
PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

Borda, Paola
 Difusión de la Estrategia de Desarrollo Económico Local del Municipio de Viacha. Jingle Radial de 5 minutos. La Paz, 2006.
Copa, Antonio
 Jingle: Cultivo de alfalfa. La Paz, 2006.
 Jingle: Inseminación artificial. La Paz, 2006.
Flores, Claudia
 Cuña Radial: Capacitación en salud. Ministerio de Salud. Arreglos CIPCA y Radio Fama Viacha. La Paz, 2006.
Equipo CIPCA La Paz
 Jilañani –creceremos- Programa de orientación, información y apoyo a la Asamblea Constituyente y Referéndum Autonómico. 

Ocho capítulos de 20 minutos cada uno. Disponible en 4  CD´s de audio. La Paz, 2006.
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Flores, Luis Adolfo
 “Rotundo triunfo electoral”. 2006. Publicado en”www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas N° 139.
Imaña, Romero Felipe; Parra, Villca Pascuala
 “Elecciones uninominales en el altiplano norte”. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas N° 153.
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Laruta, Carlos Hugo
 “El reinicio de la vida nacional”. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas N° 150.
 “Gas y Desarrollo Rural”. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas N° 154.
 “La re-polarización nacional”. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas N° 160.
 “La Paz: visos de confrontación”. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas N° 166.
 “Jugando con fuego”. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas N° 169.
Parra, Pascuala
 “Mujeres apropiándose de espacios en la gestión municipal”. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCAnotas N° 147.
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1. Pesca	de	paiche,	Nazaerth,	Riberalta.	Foto:	CIPCA	Norte.	• 2. Capacitación	en	liderazgo,	Riberalta.	Foto:	CIPCA	Norte.	• 3. Venta	de	productos	y	subproductos	de	cacao,	Pando.	Foto:	
Andrea	Torrez.	• 4. APARAB,	presente	en	la	Expo	Pando.	Foto:	Andrea	Torrez.	• 5. Niños	y	niñas	de	Riberalta.	Foto:	Coraly	Salazar.
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Riberalta
Guayaramerín
Gonzalo	Moreno
San	Pedro
San	Lorenzo	
Ingavi
Loma	Alta
El	Sena

Cobertura Municipios:

Mixtas:		 88
Mujeres:		 0
Hombres:	 2.181
Mujeres:	 1.783
Ha.	acumulado:	 2.259.658
Ha.	2006:	 735.664
Familias:	 4.209
Familias:	 1.010
Comunidades:		 85
Hectáreas:		 1.521
De	cobertura:		 337
Con	innovaciones:		 121
%	 36
Anuales	en	US$	 812
Multianuales	en	US$	 1.232
US$	 2.045
Personas:	 44.217
US$:	 682.939,60

Participantes	directos	en	lo	
socio-organizativo

Número	de	OCs/OIs	de	cobertura

Hectáreas	tituladas	y	familias	

Implementación	de	propuesta	económica	

Mujeres	con	innovaciones	tecnológicas	
sobre	las	de	cobertura

Mujeres	en	directivas	de	OECIs	
Ingreso	promedio	por	actividades	
económicas
Promedio	Ingreso	Familiar	Anual
Participantes	indirectos	
Presupuesto	ejecutado	

Valoración
Las organizaciones campesinas de la región han presentado y concertado propuestas con el INRA y 

los barraqueros para concluir el proceso de saneamiento y titulación de tierras, que incluyen la compen-
sación de tierras a comunidades con insuficiente superficie y dotación de tierras a los zafreros y fabriles de 
la castaña. También han presentado propuestas para la modificación de la Ley INRA y propuestas referidas 
a la temática agraria que fueron presentadas para la Asamblea Constituyente.

Se ha continuado con el asesoramiento y acompañamiento para avanzar en el proceso de saneamiento 
y titulación de tierras. En la gestión nuevas comunidades campesinas de Pando han recibido sus títulos de 
propiedad haciendo un total  acumulado de 117 comunidades campesinas con títulos ejecutoriales, con 
una superficie total titulada de más de un millón trescientas cuarenta mil hectáreas que benefician a 3.250 
familias. El proceso de saneamiento continúa en Pando y, tras dos años de paralización, se ha reiniciado en 
Vaca Díez.

Asimismo, la Federación Sindical Única de Trabadores Campesinos Regional Madre de Dios y la 
Asociación de Productores Agroforestales de la Región Amazónica de Bolivia (APARAB) han elaborado 
y presentado al Gobierno Municipal de Gonzalo Moreno una propuesta para el desarrollo de la región 
norte amazónica, que incluye varios aspectos relacionados a la producción, aprovechamiento de recursos 
naturales, desarrollo turístico y cultural. Parte de esas propuestas han sido incluidos en los planes de gestión 
municipal.

Este año la cobertura se ha ampliado a 23 nuevas comunidades de los municipios de Guayaramerín 
y El Sena, haciendo un total de 85 comunidades de seis municipios de Pando y dos de la provincia Vaca 
Díez del Beni. En el aspecto económico se ha continuado fortaleciendo las bases productivas de las familias 
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campesinas mediante la diversificación, enriquecimiento y ampliación de los sistemas agroforestales. En las 
85 comunidades de las cinco zonas de cobertura institucional, se implementaron 454 nuevas hectáreas de 
sistemas agroforestales, 120 hectáreas de huertos frutales y 146 hectáreas de cultivos anuales. Asimismo se 
ha enriquecido los sistemas agroforestales establecidos en las gestiones pasadas, con lo cual se ha logrado 
una mayor diversificación de éstos con otras especies. Se ha dado inicio a la construcción de la Planta de 
Procesamiento de Cacao. La APARAB ya tiene su personería jurídica y participó en Encuentros Zonales 
de intercambio de experiencias, en el V Encuentro de Productores Agroforestales y en las Expoferias de 
Caranavi (La Paz) y Cobija (Pando).

Resultados más relevantes
Resultados excelentes

Organizaciones campesinas con capacidad de propuesta, 
conformación de alianzas y negociación
Las organizaciones campesinas de la región han concertado y presentado propuestas al INRA para 

concluir el proceso de saneamiento y titulación de tierras, que incluye a los zafreros y fabriles de la castaña, 
y otros sectores involucrados en la temática, como los barraqueros. Igualmente han consensuado propuestas 
sobre temática agraria que fueron presentadas para la Asamblea Constituyente. Otro ámbito en el que se 
han desempeñado las organizaciones campesinas y la de productores ha sido la elaboración y presentación 
de una propuesta para el desarrollo de la región norte amazónica.

TCOs, comunidades y áreas de conflicto han sido tituladas
Son 29 comunidades campesinas de Pando que en esta gestión han obtenido sus títulos ejecutoriales 

de propiedad, con 621.641 hectáreas. El total acumulado en el norte amazónico es de 117 comunidades 
campesinas con títulos de propiedad, una superficie total titulada de 1.341.138 hectáreas. Asimismo tres 
Tierras Comunitarias de Origen: Multiétnico II, Yaminagua-Machineri y Chácobo-Pacahuara han lo-
grado que se amplíen sus territorios titulados de 804.497 a 918.520 hectáreas. En total, en la gestión se han 
titulado 735.664 hectáreas en comunidades y TCOs.
Resultados normales

Planificación, gestión y control social en las organizaciones campesinas
Las organizaciones del nivel superior han elaborado y ejecutado sus planes operativos y realizan 

informes de gestión. Entre tanto, en las comunidades, la elaboración y ejecución de planes operativos 
anuales presenta altibajos, algunas comunidades lo hacen adecuadamente mientras que otras aún no han 
asumido ésta práctica. En cambio, en las organizaciones superiores y comunales, el control social a los 
gobiernos municipales e instituciones que trabajan en la región sigue siendo parte de sus actividades.

Los beneficios económicos del saneamiento y titulación de la tierra
Hasta ahora el principal rubro que contribuye a la liquidez de las familias es la recolección y venta de 

castaña, aspecto que se ha reforzado con el acceso a mayores espacios de recolección de castaña, producto 
del saneamiento y titulación de tierras. Junto a ello, la titulación de tierras también les otorga seguridad a 
las familias para diversificar sus actividades económicas y hacer inversiones, como los sistemas agrofores-
tales y crianza de animales menores, que ya les reportan ingresos económicos.

Las organizaciones económicas funcionan y representan eficientemente a sus asociados
La Cooperativa Agrícola Integral Campesina (CAIC) funciona establemente, representa adecuadamente 

a sus afiliados y exporta castaña certificada. Por su parte, la Asociación de Productores Agroforestales de la 
Región Amazónica de Bolivia (APARAB) está en proceso de consolidación: tiene personería jurídica, ha 
participado en diferentes eventos de intercambio de experiencias y Expoferias. Asimismo está conforman-
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do asociaciones de productores agroforestales zonales y comunales para mejor incentivar y promocionar la 
implementación de sistemas agroforestales, incidir en la mejora de la calidad de productos -principalmente 
del cacao- y organizar la venta de grano y transformación del cacao. 

Contribución campesina indígena a una gestión eficaz de gobiernos e 
instituciones públicas locales y regionales
Los Concejales campesinos en los Gobiernos Municipales de Riberalta y Gonzalo Moreno fiscalizan 

la labor del ejecutivo municipal y coadyuvan con información a las organizaciones campesinas para que 
éstas hagan el control social a los gobiernos municipales. Por otra parte, los Consejeros departamentales 
campesinos de Pando contribuyen a que la gestión prefectural tome en cuenta a la población del área rural.
Resultados deficientes

Participación campesina indígena en gobiernos y 
otras instancias de poder municipal y regional
A pesar de fortalecer el ejercicio de los derechos ciudadanos, realizar campañas de documentación y 

tener una activa participación política con instrumentos propios, la representación campesina in-
dígena en las instancias de gobierno local, regional, nacional y en la Asamblea Constituyente, es limitada. 
Es necesaria mayor capacidad para consensuar una estrategia para el acceso de campesinos indígenas a los 
espacios de representación.

Diversidad cultural en planes municipales y regionales

Los planes y programas que se ejecutan en municipios y prefecturas no incluyen explícitamente una 
reflexión y un enfoque sobre la diversidad cultural, tan presente en sus jurisdicciones. Falta mayor sensi-
bilización, reflexión y debate en diferentes espacios y con diversos actores de modo que la diversidad sea 
tomada en cuenta y revalorizada en la gestión pública.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.  La organización propia de mujeres a nivel regional, Bartolina Sisa, no ha logrado consolidarse y se ha 

disgregado.
2.  Las organizaciones campesinas superiores tienen mayor capacidad para gestionar proyectos producti-

vos con recursos municipales pero no para ejecutarlos.
3.  Ha disminuido la capacidad de control social de las organizaciones campesinas.
4.  El proceso avanzado de saneamiento de tierras es un buen paso para consolidar la propiedad y la base 

económica de las familias y comunidades campesinas indígenas.
5.  La capacidad de las organizaciones campesinas de niveles superiores para negociar y realizar con-

ciliaciones con otros sectores está contribuyendo a que las comunidades campesinas consoliden la 
propiedad de sus tierras y territorios.

6.  El comportamiento de los ingresos familias -alrededor de los dos mil dólares- demuestra que la 
propuesta de los sistemas agroforestales y el manejo del conjunto del bosque es acertada.

7.  Son sobresalientes las iniciativas que se han concretado en el procesamiento y la obtención de deriva-
dos del cacao.

8.  Las investigaciones realizadas están contribuyendo a la mejora en los procesos de beneficiado y trans-
formación del cacao.
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9.  Existen iniciativas económicas, como el monocultivo de la caña de azúcar o ganadería bovina, impul-
sadas desde diferentes niveles del Estado que podrían poner en riesgo la sostenibilidad de las comuni-
dades campesinas indígenas y, más aun, del norte amazónico del país.

10.  La creciente aplicación de innovaciones tecnológicas en actividades económicas a cargo de mujeres 
mejora los ingresos de las familias.

11.  La participación de la APARAB en eventos a nivel local y nacional le ha permitido darse a conocer y 
posicionarse como interlocutor válido de estos nuevos espacios.

12.  La mayor disponibilidad de recursos económicos en los Municipios y las Prefecturas está permitiendo 
que haya mayor asignación de recursos a proyectos productivos en el área rural, pero con escasa coor-
dinación entre ellos.

13.  El programa de carnetización llevado a cabo en gestiones anteriores, no parece haber incidido de 
manera significativa en una mayor participación ciudadana.

14.  Se percibe una sobrecarga y muchas exigencias de los dirigentes de las organizaciones campesinas que 
les dificulta mayor contacto con sus bases y una formulación consensuada de sus propuestas.

Recomendaciones

1.  Brindar más apoyo a las mujeres de los distintos niveles de la organización para fortalecer su partici-
pación en las diferentes instancias de representación.

2.  Continuar el apoyo y acompañamiento a las OC/OI hasta la culminación del proceso de saneamien-
to y titulación de tierras.

3.  Acompañar a las organizaciones campesinas y de productores en el debate económico productivo y 
político.

4.  Incluir la castaña del bosque como parte de la propuesta productiva y como tema de incidencia 
política.

5.  Apoyar el fortalecimiento y funcionamiento de la beneficiadora de la castaña y a su sistema de acopio, 
sustentado en estudios previos.

6.  Continuar el fortalecimiento de las OCs, OIs y OECAS para lograr mayor incidencia en los 
Gobiernos Municipales y Prefecturales.

7.  Apoyar a las organizaciones campesinas y a consejeros departamentales en el control social a la 
gestión prefectural.

8.  Avanzar junto con la nueva oficina regional de Pando en estudios sobre la región norte amazónica.
9.  Poner mayor esfuerzo en la formulación e incidencia en políticas públicas de desarrollo económico 

del norte amazónico.
10.  Constituir una instancia interinstitucional específica para el debate y defensa de los intereses de la 

región norte amazónica en torno a las proyectadas hidroeléctricas.

Crónicas
Avances y desafíos de los productores de cacao

Andrea Tórrez Torrico
Hace casi diez años, cuando se iniciaba el trabajo de CIPCA en la zona norte amazónica del país, el reto de trabajar con comuni-

dades campesinas e indígenas que en su mayoría tenían actividades extractivistas y el proponer ajustes y cambios en sus tradiciones 
y su modo de vida, y puedan combinar con actividades productivas de determinados rubros, parecía ser un reto que tal vez iba a 
tener impacto en muchos, pero muchos años.
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No fueron tantas las familias que en aquel entonces aceptaron el reto de implementar sistemas agroforestales, una alternativa 
que seguramente para ellas era incierta y llena de dudas e incertidumbre. Tras los primeros años, esas familias más decididas y 
animadas, ya han visto resultados de los cultivos anuales y empiezan a ver los de mediano plazo, como los frutales y el cacao; y las 
especies maderables para su aprovechamiento se dejarán esperar todavía por un buen tiempo más.

El cacao es ya un rubro importante para muchas familias que venden los granos de cacao, otras las transforman y elaboran de 
manera artesanal pastas de cacao. La experiencia de aprender a elaborar artesanalmente las pastas con la participación de mujeres, 
hombres, niños y niñas, les ha llevado también a realizar mejoras desde el beneficiado del cacao hasta la elaboración de las pastas. 
Algunas de estas familias han arruinado su cacao la primera vez que se han dedicado a hacer pastas, en cambio otras han tenido 
éxito; así poco a poco ellas mismas han ido identificando y corrigiendo los errores.

Ahora el desafío que se han propuesto es dar mayor valor agregado a su producción, los granos de cacao ya no solamente se 
deben convertir en pastas sino que se debe extraer de ellos la manteca de cacao y el polvo. Así piensan recibir beneficios por su 
trabajo de varios años.

 Es claro que las familias por sí solas no la podrán hacer, para ello, al tiempo que iban plantando y manejando sus sistemas 
agroforestales, han conformado también una organización de productores: Asociación de Productores Agroforestales de la Región 
Amazónica de Bolivia (APARAB), que ya cuenta a partir del 3 de agosto del año 2006 con su personería jurídica y está conformada 
por algo más de 200 socios de diferentes comunidades de siete municipios de la región. Esta asociación se conformó con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las familias productoras campesinas e indígenas mediante el mejoramiento y aumento de la 
producción, de buena calidad y con valor agregado. Desde su constitución poco a poco se ha dado a conocer primero en las comuni-
dades, posteriormente en los municipios y ahora en diferentes espacios y eventos, como ferias, a nivel regional y nacional.

Así, tanto la cosecha que ya se va obteniendo y la que se obtendrá de las nuevas hectáreas de cacao que poco a poco 
ingresarán en producción, muestran la importancia de este rubro no sólo para las familias de la región norte amazónica que ya empie-
zan a ver los frutos sino para la APARAB, para que pueda incidir en los gobiernos municipales, departamentales y nacional para que 
contribuyan con políticas públicas a favor de éste rubro económico, el cacao.

Un regalo más de la naturaleza
Álvaro Lucía Bersatti
La riqueza de los recursos naturales de la amazonía boliviana es increíblemente variada, la naturaleza ha sido muy bondadosa 

con esta región del país. No por nada, en uno de los himnos se dice “Pando y Beni tu hermoso futuro....”. Sin embargo, ningún 
gobierno de turno ni autoridad regional le dio importancia ni valoró adecuadamente las riquezas y potencialidad del norte amazónico 
boliviano. Hasta ahora no se ha realizado un estudio serio, tampoco se ha elaborado un plan consensuado para el desarrollo socio-
económico de esta parte del país. Esta situación creó las condiciones para que muchos realicen actividades económicas en base a la 
explotación de los recursos naturales, lo que en los últimos años parece estar cambiando, al menos en algo.

En la década de los noventa se aprobaron dos importantes leyes, la Ley 1715, más conocida como Ley INRA, y la Ley 1700 o 
Ley Forestal. La primera busca garantizar el derecho propietario sobre la tierra así como regular el saneamiento de la propiedad 
agraria. Según esta ley, el Estado no reconoce el latifundio. Por su parte, la Ley Forestal regula el aprovechamiento sostenible de los 
recursos maderables y no maderables.

Con la aplicación de la Ley INRA, incluyendo las modificaciones que se hicieron, se está logrando, no sin dificultades, consolidar 
la propiedad de la tierra y territorio de diferentes comunidades campesinas e indígenas. Las comunidades siempre están alertas y en 
emergencia, situación que no cambiará hasta culminar el saneamiento y titulación de todas las comunidades del norte amazónico.

En el tema forestal, el aprovechamiento de los recursos forestales debiera darse bajo la elaboración de Planes Generales de 
Manejo, Inventarios Forestales, etc. Sin embargo, existe una gran falencia por parte de la Superintendencia Forestal, pues falta 
control en las inspecciones de campo, en el aprovechamiento de los recursos maderables. Esto ayudaría muchísimo a la verificación 
del cumplimiento de la función económica social.

En marzo se aprobó, mediante resolución ministerial, la Norma Técnica para Elaboración de Planes de Manejo de Castaña que 
regula el aprovechamiento forestal de la castaña que tiene el propósito de justificar el cumplimiento de la función económica social 
(FES), para la consolidación de grandes propiedades. Desde el punto de vista campesino y de pequeños propietarios la norma no ha 
sido consensuada ni socializada por los diferentes órganos competentes del Estado.

Hay que recordar que un estudio realizado por DHV Consultants, 1993, indicaba que en la región norte amazónica de Bolivia 
existían alrededor de 17 millones de árboles de castaña, con un potencial productivo de 293.250 toneladas métricas (TM) de castaña 
con cáscara, equivalente a 87.975 TM de castaña pelada, aproximadamente. El año 2004, Bolivia exportó 15.849 TM de castaña 
beneficiada por un valor de casi 59 millones de dólares norteamericanos (Cadexnor, 2005). Por su parte, la Superintendencia Forestal 
informó que en los años 2003 y 2004 se extrajeron 31.031 TM y 52.723 TM de castaña con cáscara, respectivamente. De ser así, 
solamente se estaría aprovechando al rededor del 18% del potencial productivo de la castaña. Empero, en el norte de Bolivia, la 
actividad de la castaña representa más del 75% del movimiento económico de la región.
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La recolección de la castaña es una actividad importante para las comunidades campesinas e indígenas de esta región, y les 
genera más del 50% de sus ingresos económicos; y el resto proviene de la agricultura, caza, pesca y otras actividades menores. Es 
por ello que se hace necesario valorar los diferentes recursos naturales y llevar un control integral de la actividad de la castaña, que 
incluya mejorar los caminos de extracción, los depósitos de acopio, la liberación de lianas de los árboles castañeros para mejorar 
su producción, mejorar el transporte para evitar la contaminación con agentes tóxicos. Este último aspecto es fundamental en la 
economía de la castaña, para que la misma pueda ser considerada orgánica.

Ahora bien, las familias de las diferentes comunidades campesinas e indígenas que han concluido la titulación de sus tierras, 
deben afrontar el desafío de manejar y aprovechar los recursos naturales de su territorio. Para ello será necesario potenciar las 
capacidades y conocimientos de las familias, establecer y dar cumplimiento a normas comunales y definir políticas públicas que 
permitan un mejor aprovechamiento de este recurso natural que junto a otros productos, maderables y no maderables, sean la base 
para el desarrollo económico y social de la región norte amazónica. Para ello, a su vez, se hace necesario revisar las normas de la 
Ley Forestal y la Norma Técnica para Elaboración de Planes de Manejo de Castaña, de manera que el beneficio sea para todos los 
sectores y actores involucrados en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
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 Microprograma radial “Cotizaciones”. Duración 1 minuto. Riberalta, 2006.
Gonzáles Meo, Vania Cristela
 Programa Radial, Cuidemos Nuestros Bosques. “Avances de Proyectos, Logros y Dificultades”. Duración 30 minutos. Riberalta, 2006.
 Programa Radial, Cuidemos Nuestros Bosques. “Fortalecimiento Organizacional y Planificación Comunal”. Duración 30 minutos. 

Riberalta, 2006.
 Programa Radial Cuidemos Nuestros Bosques. “Producción de Plantines en Viveros”. Duración 30 minutos. Riberalta, 2006.
 Programa Radial Cuidemos Nuestros Bosques. “Implementación de Sistemas Agroforestales”. Duración 30 minutos. Riberalta, 2006.
 Programa Radial Cuidemos Nuestros Bosques. “La APARAB: Misión, Visión y Expectativas”. Duración 30 minutos. Riberalta, 2006.
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Valoración
El movimiento indígena departamental ha tenido puntos de encuentro que confluyeron y desem-

bocaron en la unidad de dicho movimiento en el congreso de la Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia (CIDOB), realizado en Santa Cruz, que determinó el regreso de la Central de Pueblos Étnicos 
de Santa Cruz (CPESC) al seno de la organización matriz. Con lo cual se logra superar las desavenencias 
políticas e ideológicas que habían provocado el debilitamiento del conjunto del movimiento indígena de 
tierras bajas.

La elección de constituyentes arrojó resultados inéditos en Santa Cruz: un importante porcentaje 
(25%) de campesinos indígenas, representantes de las distintas organizaciones campesinas indígenas del 
departamento, que supera ligeramente el porcentaje de la población rural del departamento (23,84%) 
resultaron elegidos constituyentes, lo que muestra el grado de movilización de los campesinos indígenas 
y su capacidad de convocar a otros sectores en torno a una de las demandas estratégicas: la Asamblea 
Constituyente.

Ha sido importante la participación de la regional en el establecimiento de acciones tendientes a 
influir en decisiones públicas relativas a la cuestión agraria: decretos y modificación de la ley agraria. Todo 
ello en una franca relación con las organizaciones campesinas indígenas de tierras bajas y en coordinación 
con otras instituciones que trabajan los temas agrarios.

En los Municipios de Ascención de Guarayos y Urubichá ha recibido un renovado impulso el esta-
blecimiento de sistemas agroforestales y proyectos pecuarios; no obstante se precisa mayor agresividad y 
mayor rigor en los criterios técnicos para identificar el eje dinamizador dentro del sistema productivo.

La conflictividad política y social estuvo presente en la Provincia de Guarayos. Intereses, tanto internos 
como externos, ligados al control de los recursos naturales y que pretenden sostener su hegemonía política 
desataron una campaña para desestabilizar a las organizaciones campesinas indígenas contrarias a tal pre-
tensión. La pugna tuvo momentos de violencia en los que los miembros de las organizaciones campesinas 

Urubichá
Ascención	de	
GuarayosCobertura Municipios:

Mixtas:		 12
Mujeres:	 7
Hombres:	 1.962
Mujeres:		 1.575
Ha.	acumulado:	 986.888
Ha.	2006:	 19.414
Familias:	 3.206
Familias:	 558
Comunidades:		 14
Hectáreas:	 1.983
De	cobertura:	 221
Con	innovaciones:		 151
%	 39
Anuales	en	US$:	 440
Multianuales	en	US$:	 373
US$	 1.581
Personas:	 125.216
US$:	 493.458,31

Participantes	directos	en	lo	
socio-organizativo

Número	de	OCs/OIs	de	cobertura

Hectáreas	tituladas	y	familias	

Implementación	de	propuesta	económica	

Mujeres	con	innovaciones	tecnológicas	
sobre	las	de	cobertura

%	Mujeres	en	directivas	de	OECIs	
Ingreso	promedio	por	actividades	
económicas

Promedio	Ingreso	Familiar	Anual
Participantes	indirectos	
Presupuesto	ejecutado	
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indígenas resultaron los más afectados. Este contexto incide para una mayor división entre organizaciones 
indígenas y campesinas de dicha provincia.

Ha concluido el ciclo de trabajo en el municipio de Santa Rosa del Sara. La sistematización del 
trabajo allí realizado refleja el aporte institucional en la construcción de ciudadanía, la participación de los 
campesinos en la conformación de los poderes públicos locales y la vigencia de las organizaciones campesi-
nas en el desarrollo municipal. Asimismo, la contribución en el establecimiento de sistemas de producción 
agrícola y pecuaria acordes al ecosistema. Paralelamente se amplió el trabajo en la Provincia de Guarayos. 
Ambas decisiones fueron respaldadas por resoluciones del Directorio de CIPCA.

Resultados más relevantes
Resultados excelentes

Propuestas estratégicas que generan alianzas
Los temas y propuestas estratégicas, sobre todo los relacionados con cuestiones agrarias, dotación de 

tierras y la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la elección de constituyentes posibilitaron alianzas 
entre las organizaciones campesinas indígenas y otros actores de la región. Algunos de estos temas y propues-
tas ya han sido negociados favorablemente con diferentes instituciones del Estado.

Reconocimiento al rol económico de las mujeres
Las mujeres de Ascención de Guarayos y Urubichá han avanzado en su cualificación para manejar 

las actividades económicas a su cargo, resultando significativa la aplicación de innovaciones tecnológicas 
apropiadas, particularmente en la crianza de ovinos, el procesamiento de la piña y la miel. Estos avances las 
han llevado a participar activamente en las ferias locales, conocer nuevos espacios y ámbitos económicos, y 
sensibilizar a la población en general sobre el importante rol que ellas juegan en la economía familiar, local 
y regional.

Políticas públicas sobre tierras, favorables a campesinos indígenas
Los estudios de soporte para políticas públicas han sido significativos, en particular para abordar las 

reformas a la Ley INRA y otras políticas relacionadas con la compleja temática de tierras. CIPCA ha par-
ticipado activamente en éste proceso junto con organizaciones campesinas indígenas, instituciones aliadas y 
el Estado en la formulación de dichas políticas.
Resultados normales

Diversas situaciones de la economía familiar
Con la incorporación de las familias de comunidades de Ascención, en la Provincia de Guarayos, se 

ha incrementado el número de familias que desarrollan acciones para el mejoramiento de su economía. El 
comportamiento del ingreso familiar anual presenta diferencias significativas entre las familias de Urubichá 
y Ascención: los ingresos son mayores en Ascención y las famillas destinan sus productos al mercado en 
mayor proporción que las de Urubichá. En la base de este comportamiento del ingreso están aspectos rela-
cionados con orígenes culturales diversos de los habitantes, diversidad ambiental, actividades económicas, 
visión de desarrollo, etc.

Campesinos indígenas en instancias de poder regional
La participación campesina indígena en la elección de constituyentes y el referendo por las autonomías 

departamentales ha sido notable. El hecho que el 25% del total de constituyentes electos en el departa-
mento esté constituído por campesinos indígenas, representantes de las distintas organizaciones campesi-
nas indígenas, siendo que la población rural del departamento es tan sólo el 23,84%, muestra el grado de 
avance y posicionamiento de campesinos indígenas y sus organizaciones y la capacidad de ampliar sus 
vínculos y alianzas con otros sectores del departamento.
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Contribución a gestión de gobiernos e instituciones públicas locales y regionales
Diversas y numerosas fueron las acciones de las representaciones campesinas indígenas, sobre todo 

en la perspectiva de gestionar sus demandas y propuestas y ejercer control social. A partir de la instalación 
de una nueva Prefectura y un nuevo Gobierno Nacional se ha generado una competencia para atender 
demandas de campesinos indígenas. No obstante el control social a la gestión de la Prefectura todavía no se 
encuentra en la agenda de las organizaciones campesinas indígenas.
Resultados deficientes

Conocimiento y ejercicio de derechos y deberes
Los campesinos indígenas se han informado sobre sus derechos y deberes individuales y colectivos. 

Sin embargo, en la provincia de Guarayos se ha presentado un escenario de conflictividad caracterizada 
por la pugna entre sectores por el control de los recursos naturales y la hegemonía política en la provincia. 
La conflictividad tuvo brotes de violencia en los que la discriminación de tipo regional y cultural estuvo 
presente.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.  Las organizaciones campesinas indígenas han tenido una fuerza electoral importante en el 

Departamento de Santa Cruz que se ha traducido en el acceso a espacios de poder y la Asamblea 
Constituyente, y en su capacidad de formular y agendar propuestas que se han traducido en políticas 
públicas, por ejemplo con relación a la temática tierra y recursos naturales.

2.  Se constata el debilitamiento de las organizaciones campesinas indígenas, en parte debido a la difi-
cultad de renovación de líderes porque muchos de ellos han asumido cargos de niveles nacionales. No 
obstante han tenido la capacidad de renovar y sustituir con prontitud con nuevos líderes, hombres y 
mujeres, y jóvenes que se encuentran en proceso de formación.

3.  Relacionado con lo anterior, las responsabilidades asumidas por las organizaciones y líderes en niveles 
nacionales ha debilitado la atención a sus demandas y agendas locales y regionales y su relación con 
las bases. Las organizaciones de mujeres son las más afectadas.

4.  El avance de las organizaciones campesinas indígenas en la legislación en materia agraria en esta 
gestión se ha traducido en un mayor avance en el saneamiento de la tierra y los recursos naturales en 
el departamento.

5.  Aún no se percibe una visión clara sobre las opciones y proyecciones de la economía indígena campe-
sina en Ascención de Guarayos, más aun en el contexto de la dinámica económica que va tomando 
aquella región. Asimismo, las iniciativas económicas que se implementan en Ascención de Guarayos 
aún no parecen responder a las expectativas de la población.

6.  Los espacios, la dinámica y orientación prefectural no parecen brindar aún las condiciones apropia-
das para el acercamiento y trabajo interinstitucional, debido a la ausencia de normas que regulen la 
relación de las Prefecturas con la sociedad civil.

7.  En esta gestión la regional ha avanzado en investigaciones y publicaciones para sustentar políticas 
públicas.

8.  La regional ha tenido la capacidad de coordinar con las otras regionales y otras instituciones afines y 
las organizaciones campesinas indígenas en la formulación de propuestas e incidencia para políticas 
públicas, como la tierra y los recursos naturales.

9.  La estrategia de incidencia en el área urbana parece tener escasa conexión con el resto de las acciones 
institucionales, o al menos no muestra resultados.
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10.  Al concluir el trabajo en el Municipio de Santa Rosa, el fortalecimiento organizativo, la construcción de 
ciudadanía, el acceso de campesinos a los espacios de poder local y el fortalecimiento de la economía 
familiar acorde a las condiciones del medio son los temas en los que más ha contribuido CIPCA.

11.  Ha sido acertada la decisión de concentrar las acciones institucionales en la Provincia Guarayos, ya 
que permite abordar, en esta provincia conflictiva, un trabajo con desafíos a largo plazo, como la inter-
culturalidad, desarrollo económico sostenible, acceso y gestión de los recursos naturales y la construc-
ción de democracia.

Recomendaciones
1.  Acompañar el proceso de gestión de la TCO Guarayos en la perspectiva de consolidar el derecho 

territorial de acuerdo a las condiciones y posibilidades del medio. Una alternativa podría ser la gestión 
descentralizada del territorio.

2.  Analizar más a fondo la dinámica de conflictividad en la región y hacer un mayor esfuerzo en pro-
mover la interculturalidad.

3.  Contribuir al posicionamiento de la CPESC en temas estratégicos como la tierra, recursos naturales, 
autonomía e interculturalidad.

4.  Seguir fortaleciendo y apoyando a los nuevos líderes que han accedido a la conducción de sus 
organizaciones.

5.  Fortalecer el proceso de formación de nuevos líderes de organizaciones campesinas indígenas, en 
coordinación con otras instituciones, en la perspectiva de que accedan también a espacios de poder a 
nivel departamental.

6.  Identificar temas y espacios de incidencia en la Prefectura y los Municipios.
7.  Seguir fortaleciendo a las organizaciones campesinas indígenas en base a una propuesta común y de 

desarrollo equitativo de la región.
8.  Avanzar en nuevas investigaciones y propuestas de políticas públicas de carácter regional.
9.  Actualizar y ajustar la estrategia de incidencia urbana y el papel de la comunicación en esta tarea.
10.  Revisar la estrategia de incidencia institucional en y a través de los medios de comunicación escrita.

Crónicas
Quinta marcha indígena y campesina, una mirada desde adentro

Eulogio Núñez Aramayo
Después de un largo proceso de análisis, debate, concertación y planificación, el 31 de octubre de 2006, nuevamente las orga-

nizaciones indígenas y campesinas de tierras bajas de Bolivia reinician su larga caminata. La misma se denominó “Quinta marcha por 
la Tierra, el Territorio y la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”.

La marcha salió desde la casa grande de los pueblos indígenas –la CIDOB, en Santa Cruz- con aproximadamente 500 marchis-
tas hombres y mujeres -entre ellos algunos niños, adolescentes y ancianos-, con la decisión de recorrer cerca de mil kilómetros de 
distancia hasta llegar a La Paz, sede del gobierno nacional.

Durante el recorrido de la marcha las expresiones de apoyo, solidaridad y admiración se hicieron sentir. En muchas poblaciones 
los marchistas fueron recibidos con masivas concentraciones, ceremonias públicas y con donativos de alimentos, vituallas, medica-
mentos, entre otros. Para los marchistas, recibir este tipo de muestras de solidaridad y apoyo fue un aliciente muy importante que 
-pese al cansancio físico y a los múltiples problemas presentados al interior de la marcha- les permitía mantener firme su decisión de 
continuar con la medida de presión hasta lograr su propósito.

Al interior de la marcha se organizaron diferentes comisiones encargadas de conducir el proceso de movilización social, entre 
las comisiones más importantes, se destacaron: política, logística, comunicación, seguridad, salud, de avanzada, entre otras. Si algo 
fallaba en la marcha, los que llevaban la peor parte eran los responsables de estas comisiones.
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Después de 29 días de caminata -el 28 de noviembre de 2006- los marchistas que llegaron a ser aproximadamente 5.000 perso-
nas, llegaron a la ciudad de La Paz; ese mismo día se aprobó y promulgó la nueva Ley Agraria 3545 de “Reconducción Comunitaria 
de la Reforma Agraria”, que incorpora muchas demandas de los pueblos indígenas y campesinos.

Esta nueva Ley Agraria fue dedicada a la memoria de Macabeo Choque y Betzabeth Flores, quienes perdieron la vida durante la 
realización de esta marcha, en un accidente de tránsito en la localidad del Valle Sajta, Chapare.

Los marchistas, hombres y mujeres, al momento de iniciar el recorrido en Santa Cruz habían prometido que no volverían a sus 
comunidades sin traer la nueva Ley Agraria aprobada. Así fue, después de 24 horas de haber sido aprobada y celebrarla con una fiesta 
en el coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, los marchistas se embarcaron y retornaron a sus comunidades.

Así termina la quinta etapa de la larga caminata que emprendieron, el año 1990, los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia, 
demandando al Estado tierra y territorio, inclusión social, justicia y respeto a sus derechos económicos, sociales y culturales.

Indígenas de Tierras Bajas invisibilizados en la Asamblea Constituyente
Emilia Varela
El  6 de agosto del 2006, muchas emociones llenaron nuestros corazones. Era inevitable que lágrimas corrieran por nuestros 

rostros. Éramos testigos de uno de los encuentros más significativos en la historia de Bolivia. No cabe duda que en nuestra memoria 
quedarán grabadas imágenes irrepetibles como la del Consejo de Ancianos Wehenayek; o los cansados pero firmes representantes 
del pueblo Yuki; la alegría de los Ayoreos; la  imponente presencia del pueblo Mojeño y de todos los pueblos que con ilusión fueron 
protagonistas de ese encuentro que este día inauguraba la Asamblea Constituyente.

Estamos seguros que la plaza principal de Sucre, que fue el escenario de este encuentro e instalación de la Asamblea, nunca 
antes albergó tanta riqueza y diversidad cultural expresada en la presencia de los indígenas, hombres y mujeres, que se mostraron 
con esperanza de que este evento marcara el inicio del fin de la exclusión. Pensamos también que para todos los que tuvimos el 
privilegio de presenciar, y de alguna manera vivir, la instalación de la Asamblea Constituyente, quedó claro que es imposible seguir 
invisibilizando a los pueblos indígenas de tierras bajas.

Lamentablemente, pasaron los meses y la claridad se tornó borrosa, no sólo por el hecho de que la representación de los 
Constituyentes indígenas de tierras bajas sea significativamente inferior en número a la de occidente, sino también, y principalmente, 
por el hecho de que la visión y el aporte de estos pueblos es negado en los espacios de debate.

Parte de los elementos que nos llevan a esta aseveración se desprende de las afirmaciones de los constituyentes indígenas que 
sienten la discriminación e imposición: “Somos cuatro frente a doscientos cincuenta y uno”, “….es  importante pero no suficiente tener 
a un indígena en la Directiva (por Miguel Peña), además nos quitaron una de las voces más importantes, porque Miguel ahora no 
puede hablar desde la testera….”. “Nos dicen: ‘compañeritos, nosotros somos mayoría, además los pueblos de la amazonia no saben 
pues’… Es difícil hacerles entender nuestra realidad y que no sólo somos amazonia. No nos escuchan….”

Podríamos preguntarnos ¿qué pasa con la cara indígena de la Asamblea que tanta polémica desató en el debate nacional? 
Algunas de las respuestas serán: la heterogeneidad cultural del país no está siendo reflejada y menos incorporada al interior de la 
Asamblea.

También es importante recordar que hombres y mujeres indígenas de tierras bajas como por ejemplo Marisol Solano, que lideró 
la Marcha de los Pueblos Indígenas del 2002 demandando la realización de una Asamblea Constituyente para generar cambios 
profundos en el país, no fue tomada en cuenta para formar parte de las listas de candidatos a constituyentes.

Nélida Faldin (Chiquitana), Miguel Peña (Mojeño), José Bailaba (Chiquitano) y Avilio Vaca (Guaraní) son los indígenas consti-
tuyentes que tienen sobre sus espaldas la gran responsabilidad de visibilizar a los pueblos indígenas de tierras bajas en la Nueva 
Constitución Política del Estado, reto que sólo será logrado con el apoyo y movilización de sus pueblos y organizaciones.  

Diferencias entre economía campesina y economía indígena
Martín Lambrechts
En 2006 por primera vez CIPCA empezó a desarrollar sus actividades en el municipio de Ascención de Guarayos. Investigaciones 

del pasado ofrecieron a CIPCA una imagen de la economía de las familias en Urubichá, municipio vecino de Ascención y donde 
CIPCA ya estaba trabajando desde hace algunos años. Pero faltaba una imagen clara de la economía familiar en Ascención. La 
investigación de los ingresos familiares que se ejecutó en los últimos meses de 2006 creó una buena base de datos para el estudio 
de la economía familiar en Ascención y permitió una comparación entre la economía de las familias de Urubichá (de origen guarayo) 
y de Ascención (con 60% de origen guarayo y el resto de diversos orígenes).

Entre las familias que participaron en la investigación en Ascención se encontraron familias quechuas, benianas, chaqueñas, 
chuquisaqueñas, tarijeñas, vallunas, potosinas, chiquitanas y, por supuesto, guarayas. A esta diversidad étnica se suma la diversidad 
ambiental con las colinas del escudo precámbrico y sus suelos rojos en el sur y las llanuras húmedas en el norte, hacia Trinidad. 
Estos factores explican la gran diversidad que existe en las actividades y las estrategias que utilizan las familias para satisfacer sus 
necesidades y mejorar su calidad de vida.
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La investigación también mostró las diferencias entre la economía de los campesinos provenientes de otras partes del país y la 
de los guarayos. Dos tercios de los ingresos de las familias campesinas provienen de actividades agrícolas y pecuarias; mientras que 
en la economía indígena, estos rubros no representan ni siquiera un tercio de los ingresos. Eso se debe a la composición diversa y 
equilibrada de la economía indígena: tanto la pesca como la caza, las actividades forestales y la artesanía son bastante importantes 
para los originarios guarayos. En la economía campesina estos rubros se encuentran en la sombra de la agricultura y las actividades 
pecuarias.

Obviamente, la predominancia de la agricultura en comparación con las demás actividades económicas en Ascención de 
Guarayos tiene repercusiones respecto a la superficie cultivada. En promedio, la parcela familiar (para cultivos anuales) en Ascención 
asciende a 4,4 hectáreas. En Urubichá, en cambio, la parcela familiar es mucho más pequeña y tiene una superficie promedio de 1,2 
hectáreas.

Otra diferencia entre la economía de las familias en ambos municipios es su orientación hacia el mercado. Tomamos el ejemplo 
del arroz, el cultivo más importante en ambos municipios. En Ascención, más de la mitad de la producción de arroz se dirige a la 
venta. En cambio en Urubichá, sólo un tercio se destina al mercado. La diferencia también se refleja en la manera de cultivar: en 
Ascención es más intensiva y el uso de agroquímicos es bastante común; mientras que en Urubichá, ninguna familia bajo 
investigación invirtió en ‘veneno’ y tampoco las actividades agrícolas tienen características extensivas.

En ambos municipios la venta de fuerza de trabajo, un complemento notable a los ingresos de los campesinos e indígenas, tiene 
importancia similar (14% de los ingresos de las familias en Ascención y 19 % en Urubichá).  Pero vale la pena destacar que las dife-
rencias entre ambas economías influyen también en este rubro: en Ascención se ubica mayormente en la agricultura y la pecuaria; en 
Urubichá, las familias se emplean en la artesanía y en el sector forestal.

A pesar de las diferencias señaladas hay un punto en común: el nivel de los ingresos de las familias es muy bajo. En Ascención el 
ingreso per cápita promedio es menos de un dólar por día; en Urubichá ni siquiera alcanza 0,6 dólares al día. Entonces, queda claro 
que hay que seguir trabajando, en ambos casos, en el tema de la producción para superar la pobreza.

Ahora bien, el apoyo a la producción debería estar en equilibrio con las características locales y las costumbres económicas, 
culturales y sociales, al menos en el punto de partida. Proyectos que no toman en cuenta estos elementos y proponen prácticas 
contrarias a las locales, tienen pocas posibilidades de lograr sus objetivos y significan solamente un derroche de recursos y tiempo.

Conflictos en Guarayos
Vanesa Cortez
Ascención de Guarayos, con una población heterogénea compuesta por guarayos, criollos mestizos, quechuas, aymaras, 

chiquitanos, rusos y menonitas, entre otros, presenta un panorama complejo en las relaciones sobre todo en las de tipo social, 
cultural y política.

Los recursos naturales y el acceso a la tenencia de la tierra en la Tierra Comunitaria de Origen Guaraya han sido y serán los prin-
cipales motivos para que se den los procesos migratorios hacia Ascención de Guarayos, pero no los únicos motivos de las relaciones 
complejas y conflictivas. 

La población migrante de occidente intentó encontrar en las organizaciones indígenas y campesinas -como la Central Interétnica 
de Ascención (CIEA) y la Federación Especial de Trabajadores Campesinos de Guarayos (FETCG)- espacios de aceptación y de 
reconocimiento a sus necesidades y demandas (principalmente el acceso y tenencia de la tierra), sin lograr resultados. Esto llevó 
al surgimiento de nuevas organizaciones campesinas en Ascención, como por ejemplo la Central Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de la Nación Guaraya (CSUTC-NG) y la Central de Mujeres Campesinas de Guarayos ‘Bartolina Sisa’ (CMCG-BS). 
El surgimiento de estas organizaciones generó una disputa por las bases comunales entre la FETCG y CSUTC-NG dando como 
resultado casos de triple afiliación de las comunidades campesinas indígenas: a la CSUTC-NG, CIEA y FETCG. Las comunidades en 
el fondo están buscando solucionar el problema de la tenencia de tierra.

El 30 de septiembre, cuatro centrales campesinas: CSUTC-NG, Santa Maria, Verano y Puerto Ñuflo pretendieron dar un salto 
organizativo y constituir la “Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Nación Guaraya” (FSUTC-NG), que no 
llegó a concretarse porque al instalarse el congreso campesino, ya que éste fue intervenido por dos sectores: primero por el sector 
campesino indígena compuesto por la FETCG, la COPNAG y la CIEA, y luego por la Subprefectura, Comité Cívico y la Federación de 
Ganaderos. El saldo, las oficinas de la CSUTC-NG saqueadas y quemadas, dirigentes golpeados, secuestrados y perseguidos, y un 
número indeterminado de hombres y mujeres heridos y contusos; la agresión no sólo fue a campesinos de estas centrales campesi-
nas sino a todo transeúnte de occidente que estaba por el lugar.

Es claro que la constitución de una nueva organización a nivel de Federación significa la constitución de un nuevo interlocutor y 
actor que sin duda va a disputar espacios de poder en lo organizativo y político. Por ello, en resguardo de sus intereses y espacios 
de poder, los grupos de poder económico y político de Guarayos, utilizaron a las mencionadas organizaciones indígenas con el 
discurso de “detener el avasallamiento de los collas”. Es más, el interés real de los cívicos empresariales es detener el proceso de 
consolidación de la FSUTC-NG porque, para ellos, dicha organización representa la presencia política estructurada del Movimiento al 
Socialismo, MAS.
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Las organizaciones indígenas–campesinas: FETCG, COPNAG y CIEA después de desbaratar el congreso y expulsar a los 
dirigentes –muchos de ellos originarios guarayos- que encabezaban dicho evento, se reunieron en un cabildo y consolidaron la unión 
con los cívicos y empresarios en contra de “los migrantes del occidente”.

La intolerancia, la violación de los derechos humanos, los actos vandálicos y la discriminación a los inmigrantes del occidente 
continuó. El 15 de diciembre esto se reflejó nuevamente a raíz de que once buses que salían de Ascención rumbo a Santa Cruz 
para participar en el “Cabildo del Millón”, fueron bloqueados en San Julián y al no poder lograr su objetivo retornaron a sus lugares 
de origen, realizando un “cabildo”  que determinó que “no deben haber más ‘collas’ en esta localidad y que serán expulsados”. Se 
realizaron actos violentos, saqueos a los mercados y persecución a dirigentes del MAS.

Así, Ascención de Guarayos ha tenido una gestión muy compleja, caracterizada por un mayor grado de conflictividad, de 
intolerancia y polarización, y donde la convivencia entre los diversos habitantes se hace cada vez más difícil por la influencia de 
quienes –desde dentro y desde fuera de la Provincia Gurayos- tienen sus intereses en juego, intereses sobre los recursos naturales y 
el poder político y económico.

Y es que el conflicto que se vive actualmente en Guarayos es el reflejo de lo que viene ocurriendo desde hace algunos años en 
Santa Cruz, de intolerancia a lo distinto y diverso, de visiones diferentes y contrapuestas de desarrollo, conflictos por el acceso y 
propiedad de la tierra y otros recursos naturales, así como la disputa política por espacios de poder.

“Desastres naturales”
Eduardo Mendoza
Las inundaciones y los incendios en vastos territorios de los Departamentos de Santa Cruz y el Beni son recurrentes. En el caso 

de Santa Cruz, las inundaciones se deben no solamente al exceso de lluvias sino fundamentalmente a la desaparición de la capa 
boscosa o deforestación indiscriminada realizada para habilitación de terrenos agrícolas, sobre todo en las riveras de los principales 
ríos. La ampliación de la frontera agrícola sin respetar los planes de manejo de suelos, propiciada por la agricultura orientada a la 
exportación (cultivo de la soya), resulta responsable de estos “desastres naturales”.

Lo mismo sucede con los incendios que afectan a bosques y zonas de cultivo. En su mayoría son provocados por la quema de 
los pastizales en las explotaciones ganaderas y en menor medida por los chaqueos. En la mayoría de los casos, esta práctica atávica 
y reñida con los principios de sostenibilidad ambiental se constituye en una especie de acoso a las tierras campesinas e indígenas 
y su sistema de producción. El año 2006 fueron afectadas alrededor de 20.000 hectáreas de los indígenas de Urubichá, con el 
consiguiente daño a los cultivos, sistemas agroforestales, ganadería y producción apícola.

Las medidas que toma el Estado en sus distintas instancias son timoratas, orientadas sobre todo a paliar los daños, menos a 
prevenir y hacer cumplir las normas. En estas circunstancias ¿cómo los campesinos indígenas pueden animarse a innovaciones e 
inversiones en sus sistemas productivos? En principio son los mismos campesinos indígenas quienes deben tomar conciencia del 
acoso, dejando de lado el pensamiento de que las inundaciones y sobre todo los incendios son normales, propios de una época y de 
una práctica de manejo ganadero; esa toma de conciencia les permitirá realizar acciones que contribuyan a desterrar dichas prácticas 
y a proteger sus tierras y su sistema productivo. Este es el gran reto de los indígenas y campesinos en la Provincia de Guarayos, 
zona de la actual y futura expansión de la frontera agrícola y ganadera.
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