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PRESENTACIÓN

El año 2005 fue el primero del Plan Estratégico 2005-2010, importante
porque se tuvo que adecuar los sistemas de planificación, seguimiento
y evaluación a los nuevos desafíos y resultados esperados. En este
proceso de ajuste se han puesto a prueba los indicadores y medidores,
de manera que en la siguiente gestión se introduzca los correctivos
necesarios. La presente Memoria-Informe, es el resultado final de este
proceso, como siempre en la intención de proveer información útil
desde una invitación a la lectura ágil.

Como en otros años, cada oficina abre su sección con una valoración
general y sigue una exposición de resultados relevantes. Las
conclusiones y recomendaciones de la evaluación son producto de
discusiones internas con el equipo de acompañamiento y la Dirección
General. Las crónicas ilustran el trabajo y el contexto social y humano
en el que se desarrolla la acción.

La lista de producción documental orienta al lector que quiera
profundizar sobre los aportes de cada oficina; este material se encuentra
a disposición del público en la Biblioteca de Ciencias Sociales de
CIPCA. Desde este año se han incorporado nuevos criterios en la
sección del material, y muchos de ellos se encuentran ya disponibles
en la página web de la institución.

Tenemos que agradecer a todas las personas, familias campesinas
indígenas, hombres y mujeres, que inspiran, dialogan y desafían a
CIPCA en el afán de continuar siendo una institución que acompaña
adecuadamente las esperanzas de bolivianos y bolivianas.

El mayor esfuerzo por producir información, análisis, diagnósticos,
y un conjunto de documentos, del cual esta memoria informe es una
parte, responde a la necesidad de promover mayor debate sobre el
desarrollo rural,convocar a gobiernos, instituciones y personas
particulares a seguir trabajando a favor de este sector.

A todos quienes nos reciben en sus casas, sus comunidades y
territorios, esperamos haber podido recoger la problemática del desarrollo
rural y presentarla adecuadamente.

El Directorio y la Asamblea de Asociados de CIPCA consideraron
y aprobaron la Memoria-Informe que ponemos a su consideración.

Oscar Bazoberry Chali
Director General de CIPCA
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Siglas

ACLO Fundación Acción Cultural Loyola
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
ASPACH Asociación de Productores Agropecuarios de El Choré
CAD Comisión Agraria Departamental
CENCAP Centro Nacional de Capacitación
CELCAV Central Local de Cooperativas Agropecuarias de Viacha
CIDOB Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia
CIOS Centro de Instrucción y Operaciones de Selva
CIRABO Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia
CNE Corte Nacional Electoral
CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu
CODESTO Consejo de Desarrollo del Municipio de Torotoro
CONIAG Consejo Interinstitucional del Agua
CPE Constitución Política del Estado
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
ENDAR Estrategia Nacional de Desarrollo Rural y Agropecuario
FDMC-BS Federación Departamental de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”
FENCA Federación Nacional de Cooperativas Arroceras
FES Función Económica y Social
GTI Gestión Territorial Indígena
IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos
INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria
MANCHABOL Mancomunidad de Municipios del Chaco Boliviano
MAS Movimiento al Socialismo
MIP Movimiento Indígena Pachakuti
OC Organización u Organizaciones Campesinas
OECA Organización Económica Campesina
OI Organización u Organizaciones Indígenas
PDM Plan de Desarrollo Municipal
POA Programa de Operaciones Anuales (Municipal)
PODEMOS Poder Democrático Social
RRNN Recursos Naturales
REMTE Red de Mujeres y Economía - Bolivia
TCO Tierra(s) Comunitaria(s) de Origen
TIC Tecnología de Información y Comunicación
TIM Territorio Indígena Multiétnico
TIMI Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano
TLC Tratado de Libre Comercio
UAP Unidad de Acción Política (en la oficina nacional de CIPCA)
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
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Cobertura 2005

Dirección General 2.550 1.785 4.335 41,18 1.500.000

Regional Beni 2 4.575 4.630 9.205 50,30 15.356

Regional Cochabamba 4 7.194 5.559 12.753 43,59 107.175

Regional Cordillera 4 9.805 9.539 19.344 49,31 25.637

Regional La Paz 7 19.186 14.473 33.659 43,00 99.225

Regional Norte 7 3.132 2.241 5.373 41,71 96.639

Regional Santa Cruz 3 11.722 11.453 23.175 49,42 126.981

Total 27 58.164 49.680 107.844 46,07 1.971.013

Oficinas Municipios
Varones Mujeres Total % de mujeres

Personas
beneficiarias
indirectas (2)

Personas beneficiarias directas (1)

(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 2005 en US$

Oficinas Presupuesto

(1) Estimado.
(2) Los Estados Financieros de CIPCA han sido auditados por Delta Consult Ltda., miembro de Grant Thornton.

Dirección General 563.592 45 515.499 91,47

Regional Beni 378.515 46 362.278 95,71

Regional Cochabamba 433.293 48 403.749 93,18

Regional Cordillera 548.269 48 541.550 98,77

Regional La Paz 808.804 48 827.100 102,26

Regional Norte 468.070 47 471.822 100,80

Regional Santa Cruz 415.969 45 403.070 96,90

Total 3.616.512 47 3.525.070 97,47

32,69

Porcentaje
que beneficia
a mujeres (1)

Ejecución (2)
Porcentaje

de ejecución

Ejecución presupuestaria por persona beneficiaria directa:

Cobertura y Presupuesto
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Contexto de la acción 2005

Contexto del país
En la mayoría del país rural, enero comenzó con nuevas autoridades municipales, muchas de ellas surgidas

de las propias organizaciones campesinas indígenas, la participación de pueblos indígenas y asociaciones ciudadanas,
y se terminó de configurar un panorama político con escasa presencia de partidos políticos, para los que se
popularizó el apelativo de “tradicionales”.

Las organizaciones sociales, con gran liderazgo campesino indígena, tomaron por quinto año consecutivo,
y con alianzas cada vez más estrechas con organizaciones urbanas, la agenda política para precipitar la renuncia
del entonces presidente Carlos Mesa y por la línea constitucional lograr que acceda a la presidencia Eduardo
Rodríguez.

Cinco años, cinco presidentes. Sobre los del 2005 hay que decir que Mesa, sin el respaldo de Evo Morales,
con un parlamento cada vez más contrario a sus propuestas y las demandas de las organizaciones sociales y las
regiones, no pudo establecer un gobierno definido políticamente, lo que sorprendió y decepcionó. Sobre Rodríguez,
dio seguridad al país por la conducción del proceso eleccionario que se le encomendó y tomó decisiones cuando
el parlamento no pudo llegar a consensos, como en la asignación de curules por departamento para las elecciones;
también en su corta gestión ha firmado la mayor cantidad de títulos de tierras en los últimos 10 años, habrá que
ver a quiénes y cuánta superficie fue titulada; asimismo apresuró la licitación del Mutum y envió misiles a EEUU,
que no supo explicarlo adecuadamente a la población, aspectos que no han pasado desapercibidos.

La amplia victoria de Evo Morales Ayma, con su partido MAS y un conjunto de alianzas con distintos sectores
sociales, profesionales e incluso uno que otro empresario, fue la novedad del año. El histórico apoyo en las urnas,
concentró el malestar de bolivianos y bolivianas en la misma medida que la esperanza y el deseo de cambios;
mayor dignidad para el país, modificación del sistema político, Asamblea Constituyente y nacionalización de los
recursos naturales.

La elección de Prefectos, que también fue un hecho histórico, fue recibida de manera excepcional, muestra
la gran madurez democrática de la población boliviana, su comprensión de los cambios del sistema político y la
predisposición a perfeccionar la descentralización. No hubo las victorias absolutas como se supuso en algún
momento, de hecho todos tuvieron dura batalla, lo que nos muestra que en un sistema con representación legislativa
departamental estará muy reñido el consenso.

La política de Desarrollo Rural, los resultados del Diálogo Productivo, o cualquier otra iniciativa de política
pública para el campo ha quedado subordinada a temas de debate como la Asamblea Constituyente y las demandas
por autonomías en el país. En estos temas se concentró el debate político de la campaña electoral, para Presidente,
Diputados y Prefectos.

La problemática de tierras en el país ha sido más conflictivo que otros años, se ha incrementado la toma de
tierras por campesinos del Movimiento Sin Tierra en el oriente boliviano, la instancia estatal encargada del
saneamiento, INRA, no ha mejorado su desempeño y las tensiones entre los grandes poseedores de la tierra y los
campesinos indígenas se ha agravado, sin dejar opción a conciliaciones ni negociación de ninguna naturaleza.
Debido a ello, los avances en la titulación de tierra y territorio para campesinos indígenas han sido escasos, a pesar
de la cantidad de títulos firmados por el presidente Rodríguez.

La nueva Ley de Hidrocarburos trajo consigo nuevos ingresos para el Estado, cuya gran parte se distribuyeron
anticipadamente entre varios actores, algunos de ellos con más legitimidad que otros, pero con igual capacidad
de influencia. Las organizaciones indígenas consiguieron un fondo de estos recursos para el desarrollo de sus
actividades y proyectos que, aunque para la dimensión de las organizaciones no es gran cosa, puede ser un paso
importante a su consolidación en los próximos años. Los municipios también recibirán mayores recursos que
podrán ser invertidos en la mayoría de la población boliviana.

Bolivia siguió con un desempeño económico positivo este año, creció en 4 por ciento, aunque por debajo de
la media de América Latina (4,3 por ciento). El déficit público cayó a 1,6 por ciento, las exportaciones subieron
25,1 por ciento y hasta noviembre se habían exportado 2.485,9 millones de dólares. Los principales sectores que
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contribuyeron al crecimiento del producto son el petróleo y gas, con el 25,9 por ciento; minería, que de una tasa
negativa de -11 por ciento en 2004 alcanzó un crecimiento de 6,9 por ciento; agricultura, caza y pesca, de un 0,6
por ciento en 2004, crecieron a 4,4 por ciento. Por otra parte, la balanza comercial del 2005 es positiva por segundo
año consecutivo, con 290,6 millones de dólares.

Un fenómeno que va siendo cada vez más importante es la influencia de los migrantes bolivianos en el exterior,
no sólo en temas políticos como su demanda para participar en elecciones nacionales, sino también en temas
financieros. Se publicaron estudios que estiman que a Bolivia retornan alrededor de 500 millones de dólares, como
remesas del exterior, lo que puede ser visto como una oportunidad para muchas familias.

En tanto, los más pobres no han recibido la atención necesaria para superar las condiciones más apremiantes;
en fin, el 2005 fue un año de desempates políticos importantes y de pocas luces en la reducción de la pobreza.

Contexto de CIPCA
Este año empezamos la implementación del nuevo Plan Estratégico 2005-2010, que marca una nueva misión,

nuevos desafíos y compromete a CIPCA a lograr resultados como el fortalecimiento de la cultura democrática y
la participación en diferentes niveles de las organizaciones campesinas indígenas; la conclusión de la titulación
de las tierras y áreas en conflicto; la implementación de estrategias de desarrollo económico sostenible al nivel
local y familiar; avanzar en la democracia intercultural y en la eficacia de los gobiernos locales e intermedios,
como en la formulación e implementación de políticas públicas favorables a campesinos indígenas.

Al ser el 2005 el primer año del Plan Estratégico 2005-2010, se dio cuerpo a la reorganización interna de los
equipos, de manera que se logre conseguir los resultados planificados para esta y las próximas gestiones. Si bien
esto llevó algún tiempo, no fue mayormente conflictivo. El personal que se ha incorporado en los dos últimos dos
años ha tenido un proceso de inducción a la institución y a los desafíos del nuevo plan.

Posiblemente el único aspecto que se tuvo que retomar, y que no estaba previsto, fue el apoyo a los Gobiernos
Municipales, pues al coincidir con la elección de nuevas autoridades municipales se recibieron demandas en este
sentido y se tuvo que reactivar sistemas de asistencia técnica a aspectos también técnicos de la gestión municipal,
en coordinación con el Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República.

La coordinación interinstitucional ha requerido una atención especial por cuanto se han concretado varias
de las iniciativas y tareas iniciadas el año anterior. La coordinación nacional de la Red de Mujeres y Economía
(REMTE-Bolivia) y las diferentes mesas técnicas, como la de gestión territorial que incluye la participación de
instancias estatales, han tenido avances y han llegado a concretar propuestas específicas. Con la Coordinadora
de la Mujer y Apostamos por Bolivia se realizarón talleres regionales y municipales sobre la Asamblea Constituyente
en coordinación con las oficinas regionales con el fin de informar, capacitar y emprender un proceso colectivo
de construcción de propuestas desde las mujeres rurales y urbanas, quienes cuentan con un documento de
propuestas que será el principal insumo para la incidencia en la Asamblea Constituyente.

El ajuste y dinamismo que ha alcanzado el sitio web, la relación estable con algunos medios de comunicación,
sobre todo escritos, las publicaciones realizadas y la participación en diferentes espacios públicos de debate hacen
que CIPCA siga siendo un actor relevante en el escenario público.

Asimismo se han concretado y concluido acciones e investigaciones que han requerido la participación de
las  diferentes oficinas regionales. En la gestión se han publicado tres nuevos Cuadernos de Investigación, sobre
economía campesina indígena y sociedad civil, y varios otros que no corresponden a ésta serie. Ello fortalece la
investigación en CIPCA.

Otro hecho importante fue el cierre del PADA y la apertura de la empresa ComRural XXI SRL, esta vez en
alianza con ACLO. Los campesinos indígenas disponen por tanto de una nueva alternativa para la comercialización
de sus productos, mucho más amplia en sus posibilidades de atender distintas iniciativas de las diferentes regiones
del país.
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Valoración
La dinámica social y política del país ha marcado el ritmo del trabajo de las oficinas regionales, aunque unas

han estado más directamente involucradas que otras, por su ubicación geográfica, en los temas de agenda de las
organizaciones campesinas indígenas y la del país.

Desde la Dirección General se ha dado un nuevo impulso a los encuentros temáticos del personal de CIPCA
con la participación de todas las oficinas regionales, que ha permitido mayor reflexión, formulación de propuestas
o toma de postura institucional sobre temas estratégicos como la asamblea constituyente y descentralización,
recursos naturales, tierra y territorio, entre otros.

Se continúa con el apoyo a las oficinas regionales en planificación, publicaciones, formulación de propuestas
y proyectos. Se ha puesto en marcha un nuevo sistema de contabilidad, cuyo plan de cuentas se ajusta a las
actividades que se han definido para todos los proyectos, facilitando de esta manera el control y reporte de la
ejecución física y presupuestaria de los mismos.

La Unidad de Acción Política, en esta gestión ha intensificado las investigaciones para orientar sus propuestas
de políticas públicas, entre ellas la valoración a los once años de participación popular con la participación de los
actores directos en la aplicación de esta política estatal y en coordinación de todas las oficinas regionales  de
CIPCA y ACLO; igualmente, temáticas como la interculturalidad, economía campesina indígena, los impactos
de un eventual tratado de libre comercio entre Bolivia y Estados Unidos, entre otros.

En coordinación con las oficinas regionales se ha trabajado sobre temas específicos como los derechos
indígenas en la Ley de Hidrocarburos, la titulación de tierras en el norte amazónico, la inclusión del cacao entre
las posibles cadenas productivas en el marco de la ENDAR, entre otros. Asimismo se ha avanzado en la recuperación
de 35 años de historia institucional con apoyo externo y participación activa de personal, dirigentes y autoridades
que han tenido relación con CIPCA en el pasado y que la tienen en la actualidad; su conclusión y publicación están
previstas para septiembre de 2006.

La UAP ha completado el primer año de coordinación de la Red de Mujeres y Economía (REMTE- Bolivia)
y ha sido ratificada en esta labor por otros dos años. En la red se han elaborado propuestas de mujeres desde la
perspectiva económica para la Asamblea Constituyente, con la participación de 17 instituciones afiliadas y varias
mujeres que participan a título personal.

La participación de la mayoría del personal con noticias, análisis y opiniones sobre diversos temas del
desarrollo rural en la web ha tenido un crecimiento sostenido con el monitoreo de la UAP. Parte del contenido
del sitio web es retransmitido o difundido por otros sitios y medios.

Se han mantenido las relaciones de coordinación y apoyo a las organizaciones campesinas indígenas, sobre
todo con la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la Asamblea del Pueblo Guaraní.

Biblioteca CIPCA de Ciencias Sociales
La Biblioteca CIPCA ha ampliado sus servicios básicos en sala a través de catálogos en línea, estantería

abierta, bibliografías impresas y electrónicas, además ha innovado servicios especializados vía internet a través
del acceso a bases de datos y boletines electrónicos.

El número de usuarios/as que han accedido a los servicios de la Biblioteca es de 3.413 personas (1.811 mujeres
y 1.602  varones), utilizando un total de 9.535 documentos. Asimismo se atendieron 5.971 consultas de usuarios
externos, 2.042 de investigadores y tesistas, 833 por personal de CIPCA y 329 por personal de la Universidad
Cordillera. Los temas más consultados son: pueblos indígenas, movimientos sociales, Asamblea Constituyente y
municipios rurales.

Beneficiarios directos 4.335
Porcentaje de mujeres 41,18
Beneficiarios indirectos 1.500.000
Presupuesto 2005 en US$ 563.592
Ejecución 2005 en US$ 515.499
Porcentaje ejecutado 91,47
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Se ha participado en diferentes espacios públicos y eventos académicos a través de la exposición de la
producción bibliográfica de CIPCA en la 10ª Feria Internacional de Libro y en la 1ª Feria Alternativa del Libro,
ambas en La Paz, y en diferentes seminarios y talleres relacionados con temas de ciencias sociales.

Asimismo se ha establecido mayores vínculos y contactos con sectores académicos de zonas rurales y urbanas
como la Biblioteca Avelino Siñani, Universidad Pública de El Alto, Universidad Mayor de San Andrés de La Paz
- Unidad Académica de Viacha para el intercambio de material bibliográfico y, cuando es posible, también de
donación.

Resultados más relevantes (UAP)
Resultados Excelentes

Investigaciones para la propuesta

La UAP concentró parte de su atención en la investigación social y económica. Se ha elaborado una investigación
sobre los 11 años de la participación popular en Bolivia, que recoge las experiencias, opiniones y propuestas de
los actores directos de la participación popular en 22 municipios del país. Otra investigación, del ‘Índice Civicus’,
analiza el estado de la sociedad civil boliviana con categorías que lo harán comparable con otros 60 países del
mundo. Asimismo se indagaron los posibles impactos de un TCL entre Bolivia y EEUU en la economía campesina
indígena, y se concluyó la investigación sobre la composición de los ingresos familiares de campesinos indígenas,
realizada en seis regiones de Bolivia. Finalmente, se está desarrollando una base de datos y matrices que permitirán
identificar la condición étnico lingüística de la población boliviana.

Estas y otras investigaciones que lleva adelante la UAP sirven de base para la elaboración de propuestas de
políticas públicas y normativas que favorezcan a campesinos indígenas.

Mejora el Compro Boliviano

La política estatal del ‘Compro Boliviano’ se está implementando en algunos municipios con ciertas dificultades;
pero que se ha ido perfeccionando para un mayor y mejor impacto. La UAP ha coadyuvado para que se amplíe
su implementación y mejore sus instrumentos a partir de la publicación y difusión del libro “Los primeros pasos
del Compro Boliviano”, que ha abierto nuevos espacios para trabajar esta temática. Concretamente se ha propuesto
que la provisión de insumos del desayuno escolar, que otorgan los municipios a los escolares, sea con productos
de origen nacional. El resultado es la promulgación del DS Nº 28136.

Capítulo de derechos indígenas en la Ley de Hidrocarburos

El parlamento boliviano aprobó la Ley de Hidrocarburos que incluye el capítulo de Derechos Indígenas, que
reconoce el derecho indígena de consulta y participación en los beneficios de la explotación del gas, establecido
en el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y destinado a los pueblos y comunidades indígenas. Es el
resultado de las acciones de incidencia realizados por las organizaciones del Pacto de Unidad y la APG. La UAP,
en coordinación con CIPCA Cordillera, apoyó a la Comisión de la APG para que se incorporen criterios básicos
para la definición de la regalía indígena, que se sustentan en la marginación histórica del pueblo guaraní de las
regalías del petróleo, la situación de pobreza de las comunidades y los impactos sociales y ambientales, y las
posibilidades de desarrollo.

La participación popular vista desde los actores locales

Fue un trabajo de carácter colectivo de hombres y mujeres, diferentes cultural, social o políticamente,
combinando la recolección de información cualitativa con el debate. Durante el proceso se elaboraron hipótesis
de trabajo; se realizaron talleres nacionales y regionales; se discutieron los puntos de acuerdo y desacuerdo; se
intercambiaron experiencias de desarrollo local; se identificaron consensos, y hubo un aprendizaje mutuo. Así se
cumplió el propósito de valorar con los actores directos los 11 años de la Participación Popular en seis temáticas.
El resultado es un documento que recoge la visión y propuestas de los actores locales (alcaldes, alcaldesas,
concejales, concejalas, ex alcaldes, ex alcaldesas, ex concejales, ex concejalas, representantes de Comités de
Vigilancia y dirigentes hombres y mujeres de organizaciones campesinas e indígenas) orientadas a la profundización
de la autonomía municipal.

Resultados Normales

Incidencia en políticas públicas de desarrollo rural y agropecuario

El trabajo iniciado hace un año dio sus frutos ahora, por la persistencia y pertinencia en la relación con los
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responsables de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural, ENDAR. La UAP presentó comentarios
y sugerencias a los componentes de esta Estrategia y presentó las potencialidades de productos que no están en
las cadenas priorizadas, como la del cacao, tarea realizada en coordinación con CIPCA Norte. El resultado es que
han incorporado en la ENDAR algunos aspectos que amplían sus anteriores postulados; asimismo programas para
productores que no estaban contemplados en las cadenas priorizadas; y el cacao como potencial cadena de valor
de la ENDAR.

Para saber quiénes son indígenas en Bolivia

El debate acerca de quiénes son indígenas en Bolivia ha adquirido nuevos cauces por las demandas indígenas
de autonomía y por la creciente reivindicación de lo mestizo que se basa en el cuestionamiento a las preguntas
del Censo de Población y Vivienda 2001 que habría distorsionado los resultados sobre la autoidentificación.

A fin de encaminar un adecuado tratamiento del tema, a solicitud del PNUD, se trabajó con un grupo
multidisciplinario una matriz de 8 criterios para determinar la identidad de las personas. Y, para una mejor
comprensión de la realidad boliviana y la planificación del desarrollo a distintos niveles, se ha elaborado un
programa de computación con distintas bases de datos, entre las que están las de autoidentificación, que puede
cruzar distintas variables llegando hasta el nivel de comunidad.

Territorio histórico del pueblo guarani

Mientras avanzaban las negociaciones por la Ley de Hidrocarburos y la construcción de la demanda autonómica
del Comité Pro Santa Cruz, la Comisión de Apoyo y la dirigencia de la APG llegaron a la conclusión que aún
nacionalizando los hidrocarburos o implementándose un régimen autonómico, el pueblo guaraní seguiría postergado
en sus aspiraciones de desarrollo. Necesitaba salir de sus TCOs para pensar y proyectar su desarrollo en espacios
más amplios, articulándose a otros actores regionales, pero desde una visión de integración nacional.

El 28 de enero en Kuruyuki -el mismo día del Cabildo en Santa Cruz- la APG lanza un manifiesto al país
demandando la creación del décimo Departamento: Chaco, que plantea la reconfiguración del territorio boliviano
para que el pueblo guaraní tenga posibilidades reales de desarrollo en la región del Chaco. La UAP y la Regional
Cordillera apoyaron en el debate y reflexión sobre esta propuesta.

Mayor y mejor presencia institucional en los medios

La UAP mejoró y cualificó la presencia de temas de trabajo institucional en los medios de comunicación. La
página web de CIPCA fue una herramienta apropiada para ello, se difundieron 93 noticias de las actividades de
CIPCA en Bolivia, 57 Cipcanotas que reflejan la opinión del personal sobre 16 temas que hacen al desarrollo rural,
30 documentos que reflejan la producción intelectual están disponibles en el sitio web, 6 boletines electrónicos
han sido distribuidos por este medio, y el número de visitas a la web se ha incrementado paulatinamente. Asimismo,
tres diarios de circulación nacional (La Prensa, Los Tiempos y Opinión) publican regularmente Cipcanotas y
noticias de nuestra página web, y otro dos (La Razón y El Deber) lo hacen esporádicamente; también cuatro
publicaciones virtuales (Bolpress, Ondas Libres, CANO y Noticias Bolivianas) difunden nuestros materiales,
regularmente.

Aporte al debate sobre comercio internacional desde la perspectiva campesina indígena

Una investigación, desde dos miradas y perspectivas contrapuestas, sobre el posible impacto de un TLC entre
Bolivia y Estados Unidos en la economía campesina indígena llama la atención de autoridades, organizaciones y
especialistas de la temática porque centra su atención en la agricultura, en la economía campesina indígena y aporta
al análisis con base en datos empíricos. Las reacciones fueron también distintas según el actor, pero todos
reconocieron en señalar la importancia del manejo de datos y análisis, como los que contiene el documento.

Con base en esta y otras investigaciones, se podrá avanzar en la elaboración de una propuesta para el capítulo
de agricultura de los tratados de libre comercio y aportar para la creación de espacios de concertación entre los
distintos actores afectados en la perspectiva de construir una posición de país.

Nuevos rumbos a la capacitación municipal

Los nuevos concejales/as y alcaldes/sas en los gobiernos municipales, elegidos en 2004, demandaron
capacitación para la gestión municipal. CIPCA, por la experiencia acumulada en el tema, buscó una alianza para
apoyar con capacitación de calidad. Para ello se firmó un convenio con el CENCAP de la Contraloría General de
la República para la capacitación en gestión pública sobre la Ley SAFCO y sus sistemas. Esta alianza permitió
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contar con la certificación del curso, docentes especialistas en la temática y material elaborado; además de brindar
un servicio de calidad a una gama amplia de municipios, especialmente en el Norte Amazónico y Beni.

Resultados Deficientes

Escaso avance en las perspectivas de los territorios indígenas

La participación en espacios como el Grupo de Trabajo sobre GTI y el Grupo de Democracia e Interculturalidad
del Secretariado Rural, permitieron a la UAP avanzar algo en el desarrollo teórico sobre el concepto de territorio
y su aplicación en las TCOs indígenas. Sin embargo no se pudo avanzar más hacia la formulación de propuestas
de políticas públicas.

Principales conclusiones y recomendaciones (UAP)

Conclusiones
1. La UAP ha diseñado y elaborado proyectos de investigación más amplios y complejos que en  años

anteriores.
2. Aunque ha bajado la intensidad de la participación de CIPCA en algunos espacios de coordinación

interinstitucional, la UAP ha logrado ampliar y profundizar la presencia institucional en el escenario
nacional.

3. La UAP tiene una metodología actualizada para la incidencia política y ha avanzado en la elaboración
de sus propuestas e insumos para desarrollar esta dimensión de su trabajo.

4. A pesar de tener priorizados los temas de trabajo, falta mayor prontitud para responder a demandas y
pedidos de las OCs OIs.

5. El contexto político nacional fue dinámico y motivador, sin embargo provocó una dispersión de iniciativas
y acciones en el trabajo de la UAP.

6. Aunque se ha avanzado en la presencia de CIPCA en los medios de comunicación aún no se cuenta
con una estrategia de comunicación.

7. Se ha consolidado el sito web y ha permitido una mayor presencia pública de CIPCA.
8. Son positivas las primeras experiencias de ejecución de proyectos e investigaciones conjuntas entre la

UAP y las Oficinas Regionales, sin embargo se requiere de mayor coordinación y sintonía.

Recomendaciones
1. Priorizar y consolidar los espacios de relacionamiento interinstitucional en función a las prioridades

de las políticas públicas.
2. Hacer mayor esfuerzo para difundir las investigaciones y propuestas entre OCs, instituciones aliadas

y estratégicas y población en general.
3. Con base en los avances y resultados de las investigaciones y propuestas, lograr mayor interiorización

e interaprendizaje al interior de la institución.
4. Hacer mayor esfuerzo para concretar la formulación de una estrategia de comunicación.
5. Mantener actualizado el sitio web, fijándose metas en calidad y cantidad.
6. Fortalecer las relaciones con las OCs OIs de manera que haya un mayor y oportuno aporte de información,

propuestas y sugerencias.
7. Contribuir a la reflexión en las Regionales y las organizaciones campesinas indígenas sobre las

implicancias que tiene en cada departamento la dinámica que tomarán las prefecturas, con prefectos
elegidos y sin una normativa clara acerca de sus roles, y competencias.

8. A pesar de tener avances en la incidencia política con resultados concretos, se requiere mayor agresividad
para mayor concreción de las propuestas en políticas públicas.

9. Completar las alianzas coyunturales con relaciones de largo plazo en espacios nacionales e internacionales.
10. Lograr mayor articulación entre la UAP y las Oficinas Regionales en base a los temas especializados

que se han asignados a las Oficinas Regionales.
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Crónicas

Valorando la participación popular con los actores

Juan Carlos Rojas

Un conjunto de hipótesis para la investigación, una propuesta metodológica y una alianza institucional con Fundación ACLO fueron
el soporte para realizar una experiencia de investigación-acción que movilizó a más de 100 personas entre alcaldes/as en ejercicio, ex
alcaldes/as, concejales/as, ex concejales/as, representantes de Comités de Vigilancia, dirigentes hombres y mujeres de organizaciones
campesinas indígenas, y técnicos/as de CIPCA y ACLO; abarcando a 22 municipios mayormente rurales de Pando, Beni, Santa Cruz,
Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y La Paz.

Se sistematizaron datos e información sobre la realidad municipal y con esa base se realizó una valoración inicial que nos dio como
resultado un conjunto de hipótesis de trabajo. Se privilegió el taller como espacio de recolección de información; comparación y análisis
de datos; y elaboración de conclusiones. Un equipo se encargó de poner por escrito los avances en cada etapa, resultados que se
devolvían a los actores para su consideración.

En talleres nacionales los debates fueron intensos por la experiencia, diversidad y calidad de los/as participantes. Cuando se analizaba
la situación de las mujeres en el gobierno municipal el debate tuvo un contrapunto entre hombres y mujeres; cuando se abordó la
problemática del control social el debate convocó sobre todo a los vigilantes y las autoridades; al hablar de las finanzas municipales los
mayores protagonistas fueron las autoridades y ex autoridades; y cuando se perfilaron propuestas para una mayor y mejor autonomía
municipal, todos pusieron su aporte. Las distintas realidades regionales, vertientes culturales o visiones locales entraron en diálogo. Fue
muy esclarecedor escuchar a una concejala de Riberalta contrastando la visión de otra de Acasio, o entender por qué es necesario analizar
la posibilidad de crear empresas municipales en aquellos municipios alejados de los grandes centros urbanos.

Los talleres regionales convocaron a más gente, ampliaron la información y precisaron los datos. Es en este espacio donde las
mujeres mojeñas y del norte amazónico interpelaron a sus pares hombres en sentido de que, cualquier avance para una mayor participación
de las mujeres es resultado de su persistencia antes que una concesión de los hombres o las organizaciones; o develaron el excesivo
celo de los varones aymaras y nortepotosinos cuando las mujeres asumen roles de autoridad. Sirvió también como espacio de información
y capacitación en el caso de municipios de Pando aledaños a Riberalta, cuyos representantes y dirigentes sociales recién elegidos tenían
acceso a una visión restringida de la problemática municipal, en un departamento donde el poder está centralizado en Cobija. Se pudo
evidenciar también la relación orgánica entre las organizaciones campesinas, el Comité de Vigilancia y los concejales promovidos por la
organización, allí donde las organizaciones son fuertes como los de Chuquisaca, Potosí, La Paz y Cochabamba.

Este proceso de reflexión colectiva, concluyó perfilando algunas propuestas para lograr una mayor y mejor autonomía municipal
en un futuro Estado autonómico. Por ejemplo los/as participantes acordaron que una futura reforma constitucional ordene la estructura
político administrativa del país en 3 niveles, en lugar de los 5 actuales: nacional, departamental/regional y municipal; incluyendo dentro
de este último a los distritos; o la necesidad de descentralizar los servicios de educación y salud para tener un mejor control de los mismos
por cuanto ellos son beneficiarios/as. Otros temas, sin embargo, se quedaron en el tintero esperando un mayor análisis posterior, como
el caso de las empresas municipales en aquellos municipios alejados de grandes centros urbanos, la vigencia o no del Comité de Vigilancia
especialmente en aquellos municipios donde las organizaciones son fuertes.

La metodología utilizada comprometió a los/as participantes con esta investigación, quienes reflejaron la realidad de sus municipios,
de manera que son los co autores del trabajo; con seguridad éste es el mayor valor de esta investigación, realizar una valoración colectiva
de 11 años de vigencia de la participación popular, desde la visión y experiencia directa de los actores locales. El resultado es un particular
aporte al debate vigente en el país, de vertiente más técnica y académica sobre los procesos de descentralización y autonomías; y una
puerta para que CIPCA continúe con aportes a las ciencias sociales. 

Mujeres construyendo propuestas para la Asamblea Constituyente

Coraly Salazar Carrasco

Instaurar la Asamblea Constituyente es lo que se pedía desde el año 2000, cuando las organizaciones indígenas de tierras bajas
lanzaron esta demanda para resolver su centenaria marginación, convirtiéndose luego ésta en una demanda de amplia base social y de
cumplimiento ineludible en la actual coyuntura. Se visualizaba a la Asamblea como el mecanismo que permitiría diseñar una nueva Carta
Magna para el país, donde un grupo de ciudadanas y ciudadanos representativos y elegidos democráticamente, trabajarían juntos por
un nuevo pacto social.

Sin embargo, la falta de consensos y los continuos cambios en la agenda nacional obligaron a postergar su convocatoria, y ahora
me pongo a pensar y me pregunto si tal vez eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Por qué digo esto?, porque hace poco más
de dos años, los bolivianos y bolivianas no contábamos con la información suficiente y/o necesaria sobre lo que una Asamblea Constituyente
implicaba y lo que se podría alcanzar con ella. Primero debíamos generar información sobre nuestro punto de partida y visualizar nuestro
futuro.
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Se empezaron a generar opiniones sobre lo que se debería o no discutir en esta Asamblea y lo que se podría cambiar o no, y es
precisamente aquí que las mujeres encontramos una oportunidad a nuestro favor, una oportunidad para empezar a cambiar las desigualdades
de nuestra sociedad y continuar la lucha por nuestros derechos. Pero eso sí, conscientes de que no se trata de cambiar sólo las normas
para arreglar el problema, porque las normas pueden cambiar cualquier día, a cualquier hora o finalmente están ahí pero nunca se cumplen;
sino se trata de empezar a cambiar también las prácticas y pensamientos de la sociedad en su conjunto para hacerla más equitativa y
con igualdad de condiciones para todos. También debemos tomar en cuenta que los cambios no se darán de la noche a la mañana, porque
llevamos viviendo así demasiados años, que pesarán al momento de plantear los cambios.

Es así que la Red de Mujeres y Economía (REMTE – Bolivia), que es coordinada por CIPCA, en el propósito de contribuir a la
apropiación crítica de la economía por parte de las mujeres, y a la búsqueda de alternativas basadas en la justicia económica y la equidad
de género, desarrolló un proceso para generar propuestas para la Asamblea Constituyente en el tema económico y laboral. En ese proceso,
la experiencia más significativa que me tocó vivir fue cuando una mujer minera de Oruro me dijo: “…nunca había visto una Constitución
y menos la había tenido en mis manos, la verdad no sabía cómo era…”  y otras compañeras que estaban junto a ella asintieron, expresando
que les pasaba lo mismo. Era la primera vez que se ponían a conversar sobre lo que decía la Constitución respecto a nuestros derechos
y ellas se ponían a analizar los temas económicos y laborales desde sus propias vivencias, comparándolas con la norma. Lamentablemente,
en cada artículo que leíamos, descubrían que parte de lo que ahí se decía no se estaba cumpliendo. Luego continuó: “…pero ahora ya
sé qué dice sobre nuestros derechos y además sobre los recursos naturales, que debemos cuidarlos porque son nuestros y nosotras
como mujeres palliris (Mujeres que recogen y seleccionan restos de minerales en exterior mina) sabemos que es muy duro trabajar la
tierra para sacar el metal…”. En ese momento recordé el dicho que ‘el conocimiento es poder’, porque estas mujeres se estaban informando
y ahora se sentían capaces de opinar sobre lo que pensaban.

Si queremos lograr un cambio trascendental con la Asamblea Constituyente, debemos garantizar que todas la mujeres y también
los hombres, sepan de lo que se está hablando, porque como dijo una dirigente campesina “…otorgarle poder a las mujeres es un
instrumento de desarrollo y de reducción de la pobreza…” y es en ese sentido que debemos encaminar nuestros esfuerzos.

Como mujeres debemos participar con voz y voto en la toma de decisiones importantes sobre el destino de nuestra patria, porque
somos capaces de plantear propuestas para que las soluciones que se formulen a los diferentes problemas, tanto económicos como
sociales, sean hechos de manera integral y para el beneficio no sólo de nosotras sino de toda la población. 

Voces de CIPCA a través de la red

Alejandro Miranda

Hace unos cuatro meses atrás eran mis primeros días en CIPCA, estaba ambientándome, conociendo a los compañeros y compañeras
de la oficina y empezaba a conocer la dinámica interna de la institución y de mi equipo: ¡Unidad de Acción Política! Entonces, tuve mi
primer encuentro con ese cuerpo articulado de letras, palabras y frases que emanaba ideas a borbotones: CIPCAnotas. Para mí muchas
cosas aún eran desconocidas y solamente algunas de ellas recién estaban empezando a develarse, pero ya tenía que vérmelas con este
espacio de opinión de los compañeros y compañeras que debía salir una vez por semana. ¡Grave desafío!

Por supuesto que tenía más o menos claro lo que debía hacer como parte de mi trabajo y como parte del equipo, por algo había
“estudiado cinco años para ser comunicador!”. Pero hay muchas cosas que no se aprenden en la universidad o no se las enseña. Es la
experiencia la que se encarga de enseñárselas a uno, a las buenas o a las malas. Esta era mi hora, mi oportunidad.

CIPCAnotas, en ese entonces, tenía para mí una imagen intachable y hasta parecía cubierta de un aire de magnificencia y perfección:
un autor claramente identificado, contenido relevante, pulcritud en la redacción, estéticamente agradable a la vista, pero principalmente
a la mente.

Todas estas características engranadas de tal manera que permitían una coherencia y consistencia únicas, conformando de esta
manera una suerte de aparato fonador mediante el cual, las voces y las palabras diversas de CIPCA fueran reproducidas para que la
escuchase todo el que era parte de la institución; pero también gentes de otros lugares y latitudes, todas aquellas gentes que podrían
tener algún interés en la temática tratada.

Una vez que asumí, entre otras, la responsabilidad de manejar y alimentar el sitio web, experimenté más cercanamente el verdadero
significado e importancia de darle cuerpo a la voz institucional de CIPCA y de quienes lo componen, a través de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) e Internet, que en la práctica son extensiones de las capacidades de información y comunicación del
ser humano.

Ya con las manos en el teclado, con las ideas más claras que al principio y con la fluida relación y contacto con los compañeros y
compañeras de las regionales, a quienes sólo conozco por la internet, continuamos con la tarea de producción de los CIPCAnotas de
manera semanal. Unas veces más que otras tenemos que interactuar con ellos y ellas para que el contenido, sobre todo la presentación
y redacción, sean lo mejor posible para entregarlo a nuestros lectores en todo el planeta.

Críticas, aportes, felicitaciones y sugerencias que recibimos desde diferentes países de Latinoamérica, Europa y Norteamérica, o
de diferentes instituciones y personas de nuestro país nos indican que vamos por buen camino en el uso de esta tecnología de información
y comunicación. Pero... CIPCAnotas no es el único espacio de difusión de ideas y propuestas de CIPCA en el sitio web, también están
los sectores de noticias, documentos, publicaciones, legislación que muestran por este medio la problemática rural del país. Por ello la
importancia de seguir mejorando el uso de esta herramienta de comunicación y difusión. 
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Valoración
En la gestión 2005, una de las tareas en las que CIPCA Beni ha centrado su atención ha sido la elaboración

del Plan de Gestión del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) -uno de los ocho distritos del municipio de San
Ignacio de Mojos-, proceso en el que la participación tanto de la Subcentral indígena del TIM como de las
comunidades que la integran ha sido relevante. Las alianzas institucionales con la Prefectura del Departamento
del Beni y la participación tanto del gobierno municipal de San Ignacio de Mojos como de las organizaciones e
instituciones locales, han contribuido a la concreción del Plan. Ahora, como resultado, se cuenta con información
completa y confiable y con programas y estrategias concertadas para el desarrollo integral de éste territorio indígena.
Dada la importancia que tiene éste instrumento, el Gobierno Municipal lo ha reconocido a través de una Ordenanza
Municipal.

Entretanto, la gestión municipal ha dado pasos significativos en el relacionamiento del Municipio -en tanto
instancia estatal- con las comunidades indígenas y con la población en general, en una lógica de respeto por las
personas y una valoración de las diferencias. Pero, por otro lado, será necesaria una reforma en el diseño de las
políticas de inversión, priorizando tanto las infraestructuras como la dinamización de la economía local y avanzar
hacia una gestión municipal diferente.

El componente productivo de la regional ha continuado con la dinámica de la gestión anterior, los proyectos
de gallinas ponedoras y ovinos de pelo se han diseminado por las comunidades ampliando la participación a más
familias y comunidades, que han implementado 40 hectáreas de silvopasturas. La cosecha de chocolate muestra
los resultados y el potencial de los sistemas agroforestales, después de cinco años de espera, y da mayor entusiasmo
por la creciente demanda del producto al nivel nacional. Se ha implementado 158 hectáreas nuevas de sistemas
agroforestales, 60 hectáreas de cultivos anuales y 86 de granos y forrajes. Asimismo se ha continuado enriqueciendo
con nuevas especies a 120 hectáreas de sistemas agroforestales implementadas en anteriores gestiones. Todo este
trabajo se ha realizado en 33 comunidades, con 876 familias indígenas.

La organización regional Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) ha continuado con su
proceso de consolidación y crecimiento, hecho que le ha permitido un reconocimiento al nivel nacional y regional,
sin embargo ha descuidado su relación con el nivel local y las comunidades.

La emisión de programas radiales en idiomas ignaciano y trinitario incentiva la práctica de lenguas nativas,
sobre todo en jóvenes y niños/as, que sumadas a otros emprendimientos como los del Consejo Educativo del
Pueblo Originario Indígena Mojeño –CEPOIM- permitirán incorporar la educación intercultural bilingüe al sistema
educativo formal.

En el contexto regional, los programas de comunicación de CIPCA desde Trinidad han contribuido a una
presencia sistemática de la acción y las propuestas institucionales en los medios de comunicación, aspecto que
nos permite estar en sintonía no sólo con las organizaciones y la gente de las comunidades, sino también con las
de los centros urbanos, donde nuestro trabajo es aún poco visible.

Resultados más relevantes

Resultados excelentes

Informes de dirigentes de organizaciones indígenas a sus bases

Aunque la gente respeta y valora la palabra empeñada y está muy vigente la tradición oral en las comunidades,

Municipios San Ignacio de Mojos
Cercado (Trinidad)

Beneficiarios directos 9.205

Porcentaje de mujeres 50,30

Beneficiarios indirectos 15.356

Presupuesto 2005 en US$ 378.515

Ejecución 2005 en US$ 362.278

Porcentaje ejecutado 95,71
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la dirigencia de las organizaciones indígenas va dando pasos significativos en la institucionalización de los informes
no sólo orales, sino también escritos. Es ya una práctica habitual para los comunarios de base pedir informes a
sus dirigentes, y, para estos, el proporcionar información a sus bases sobre las gestiones que realizan fuera de la
comunidad. Los informes orales o escritos permiten una mayor confianza y relación entre dirigentes y bases.

Concertación para el Plan de Gestión Territorial del Territorio Indígena Multiétnico

La elaboración del Plan de Gestión del Territorio Multiétnico ha sido posible por el compromiso y participación
de los varios actores presentes en la zona, que con sus aportes y reflexiones han contribuido a lograr un documento
consensuado que ha sido respaldado, además, por una Ordenanza Municipal, emitida y firmada por el pleno del
Concejo Municipal de San Ignacio de Mojos, explicitando que dicho Plan de gestión territorial forma parte de las
políticas municipales.

Innovaciones tecnológicas aplicadas por mujeres en sus actividades económicas

Las mujeres dedicadas a la crianza de ovinos de pelo son las más exitosas en la aplicación de innovaciones
tecnológicas. Ellas han aprendido el manejo del hato y la sanidad animal y es cada vez más sencillo el trabajo para
ellas y se va constituyendo en una de las actividades que más aporta a la dieta y la economía familiar. Con el apoyo
de las promotoras esta actividad se ha propagado rápidamente en las comunidades de la zona.

Indígenas, hombres y mujeres, en instancias de poder local

Después de conocidos los resultados de los comicios municipales a fines del 2004, tres indígenas –un hombre
y dos mujeres- llegaron a conformar el Gobierno Municipal de San Ignacio de Mojos, el hombre como alcalde y
las dos mujeres como concejalas, una de ellas como presidenta del Concejo Municipal.  Por primera vez en la
historia de Mojos se habría paso a la representación indígena en este espacio de poder local, y con ello también
la posibilidad de cambiar la historia en este municipio, iniciando la gestión municipal, de manera diferente.

Propuestas de CIPCA son compartidas con otros actores y sectores en la región

Se ha promovido varios eventos en la región con el propósito de contribuir al desarrollo del Departamento
del Beni a partir de un diagnóstico integral que considere todas las potencialidades de la región, sin limitarse a
actividades económicas extractivistas. En ese marco, la propuesta de Sistemas Agroforestales que CIPCA viene
implementando fue presentada y bien recibida en esos eventos y ha sido tomada en cuenta para la elaboración del
Plan de Desarrollo Departamental.

Resultados Normales

Renovación de estatutos en organizaciones indígenas

La Subcentral Isiboro, la organización de mujeres del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), la organización
de mujeres del Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano (TIMI) y la comunidad de Chanequere, han iniciado la
renovación de sus estatutos incorporando criterios de equidad e inclusión, al mismo tiempo especificando nuevas
formas y mecanismos de elección de sus representantes. Sin embargo, es necesario profundizar el análisis y la
reflexión sobre el carácter democrático de las organizaciones en sus diferentes niveles.

Población rural conoce sus derechos y deberes ciudadanos y los de otros sectores

Los procesos electorales en la gestión 2004 y 2005 han contribuido a que una buena parte de la población
de Mojos que está en edad de votar pueda contar con la documentación necesaria para ejercer su derecho ciudadano
de elegir a sus gobernantes; pero más que eso, dichos procesos han permitido también mayor conocimiento, análisis
y reflexión sobre la amplitud de los derechos y de los deberes propios, como personas y como pueblos. Asimismo
los derechos que tienen otros grupos y sectores de la población.

Resultados Deficientes

Acciones de indígenas en el gobierno local para la eficacia de la gestión

Se ha hecho poco para mejorar y consolidar la gobernabilidad, que más bien ha sido débil e inestable frente
a las expectativas que se tuvieron al principio de año. Esta situación, por tanto, ha dificultado a que la gestión
municipal sea eficaz. Los indígenas en el gobierno municipal, en este sentido, tienen una tarea pendiente, más aún
si se pretende cambiar el rumbo de la historia del municipio, como ellos mismos se lo han propuesto.
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Indefinición acerca de las asociaciones para el desarrollo económico local

Han sido varios los espacios y momentos en que las comunidades han reflexionado acerca de la necesidad y
pertinencia de una organización de productores, que coordine las actividades productivas en la zona y que aliente
iniciativas económicas que favorezcan a las familias indígenas; sin embargo, dicha organización aún no se ha
concretado. Argumentos como un posible paralelismo entre la organización indígena y la productiva o que ésta
tenga mayor dinamismo que aquella, han sido los de mayor peso para esta indefinición.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones

1. Empiezan a ser notorias las relaciones más equilibradas entre actores y las expresiones más abiertas y
más participativas sobre asuntos que involucran a más de un actor.

2. La participación del movimiento indígena de Mojos en el Gobierno Municipal ha consolidado su
participación política; sin embargo no parece contribuir al fortalecimiento de la organización ni a su
relación con las comunidades.

3. El fortalecimiento y la capacidad de incidencia de la organización a niveles superiores no ha sido
acompañado por el fortalecimiento institucional de las organizaciones a nivel comunal.

4. En su rol político, la CPEMB buscaba consolidar la gestión municipal y privilegiar  temas estratégicos
como la Asamblea Constituyente y el proceso autonómico, y con ello ha desplazado a un segundo plano
la atención al proceso de saneamiento de tierras.

5. Se aprecia falta de experiencia en el manejo político en la organización indígena, que sumada a la
ausencia de referentes alternativos de gestión y el arraigo de poderes locales, han derivado en el
debilitamiento de la alianza entre sectores populares, que permitió su ingreso al gobierno municipal.

6. La falta de una estructura política no ha permitido establecer de manera clara los roles de la organización
y de las nuevas autoridades municipales indígenas, dificultando la toma de decisiones oportunas y
pertinentes.

7. La participación de la mujer en espacios dirigenciales a nivel comunal es creciente; en cambio no ocurre
lo mismo a nivel intermedio ni regional.

8. En el municipio de Mojos el saneamiento de tierras continúa paralizado y tiende a complejizarse debido
a la recomposición de los poderes a nivel regional.

9. Es un avance importante el contar con un nuevo Plan de Gestión del Territorio Multiétnico, principalmente
por el respaldo de las autoridades y su deseo de convertirlo en política pública.

10. En la estadística productiva de las comunidades de Mojos ya van siendo notorios los componentes de
la propuesta productiva, como el cacao y las ovejas de pelo que se han venido promocionando los
últimos años. En esta gestión las primeras plantas y animales ya han dado los primeros frutos y estos
se han destinado al consumo y transformación familiar, no así a la venta.

11. La introducción de proyectos de ganadería responde a una demanda y práctica de las comunidades, las
familias están motivadas y dispuestas a discutir nuevas formas de crianza.

12. Bien administrada, la ganadería puede contribuir a fortalecer la diversificación e integralidad de la
propuesta productiva.

13. El aprovechamiento de recursos forestales y de saurios continúa generando conflictos al interior de las
comunidades y el territorio.

14. La asimilación de los principios de diversificación de la base económico – productiva motiva una
demanda creciente de las comunidades para incorporar tecnologías de transformación para productos
locales, como la caña, yuca, frutas tropicales, café, camote, entre otros.

15. La diversificación económica de las familias ha incrementado el ingreso promedio familiar y el valor
bruto de la producción.

16. La presencia de un Alcalde indígena ha sido un acontecimiento histórico en Mojos, que puede contribuir
a enriquecer el sistema político local.

17. No han existido las mejores condiciones para una gestión municipal adecuada, las principales causas
han sido la permanente tensión entre actores, alcalde y concejales, y el endeudamiento heredado de
gestiones anteriores.
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18. Se ha incrementado la participación de la sociedad civil en espacios públicos de planificación y
concertación, como las Cumbres Municipales y las Audiencias Públicas.

19. Se constata una dinámica de mayor relacionamiento entre instituciones y organizaciones del Beni,
aunque en espacios aislados y circunstanciales.

Recomendaciones
1. Acompañar a las organizaciones indígenas de Mojos a que encuentren su propio horizonte e identidad

dentro del movimiento indígena regional y nacional. De manera que se fortalezcan las organizaciones
departamentales y se restituya la unidad del movimiento del Beni.

2. Apoyar a la organización de mujeres en su visibilidad dentro del movimiento indígena.
3. Restituir los encuentros y festivales zonales para contribuir a la mejor articulación intercomunal y

apropiación territorial.
4. Contribuir a la formalización de espacios interinstitucionales e interorganizacionales de debate y

formulación de propuestas, de cara a la posición de las organizaciones indígenas e instituciones del
Beni en la Asamblea Constituyente.

5. Conocer experiencias de titulación parcial de tierras y territorios para ver su aplicabilidad y pertinencia
en el caso de Mojos.

6. Realizar una adecuada divulgación y apropiación del Plan de Gestión Territorial, así como los ajustes
que se consideren necesarios.

7. Colaborar en la estructuración de una organización de productores, articulada a la organización de los
pueblos indígenas del Beni, que responda a los intereses indígenas, evitando funcionalidad y subordinación
a instituciones privadas y públicas.

8. Atender los principios de cohesión social que brindan los proyectos productivos, de manera que se
fortalezca la convivencia comunal y los principios de solidaridad. Analizar en cada caso y fomentar
el debate sobre los espacios y actividades comunales y familiares.

9. Establecer alianzas interinstitucionales para implementar proyectos productivos de mayor envergadura.
10. Continuar discutiendo y estableciendo los principios de una ganadería bovina que sea adecuada a los

principios agroecológicos necesarios para el desarrollo.
11. Apoyar al fortalecimiento de la gestión municipal y su cercanía con la población.
12. Revisar y precisar la metodología del trabajo en comunicación con incidencia en el ámbito local y

regional.
13. Contribuir a la conformación de un comité político de la organización indígena que haga de nexo entre

la organización indígena y los decisores políticos.

Crónicas

La política en las relaciones interculturales

Ismael Guzmán

El primer año de gestión del alcalde indígena en el municipio de San Ignacio de Mojos, quien alcanzó tal condición en un logro inédito
en la historia del Beni, tuvo como amargo corolario la amenaza de aplicación en su contra del Voto Constructivo de Censura, urdido por
concejales de la oposición con el respaldo cooptado de una de las dos concejalas de la propia CPEMB, que en alianza con otras
organizaciones populares, ganó las elecciones municipales de diciembre del 2004, acreditándose dos de las cinco concejalías del municipio.

El anuncio de esta pretensión generó inmediatamente una oleada de respaldos a la gestión del alcalde, de indignaciones sectoriales
y protestas emitidas a través de sendos documentos, pero también mereció -aunque en menor medida- manifestaciones de complacencia
pública, unas y otras expresadas a través de los medios de comunicación local, en una guerra mediática saturada de pronunciamientos,
denuncias y acusaciones que mantuvo en vilo a la población, de hecho no acostumbrada a este tipo de acontecimientos, puesto que
jamás se había intentado interrumpir la gestión de un alcalde en la larga tradición de alternancia entre los dos únicos partidos políticos,
hasta ahora, con hegemonía en el municipio: ADN y MNR.

Ya casi concluye el mes de enero de 2006 y la incertidumbre continúa, los rumores van y vienen, la realización de un Cabildo Abierto
por parte de las organizaciones populares es inminente y se teme que se generen confrontaciones. Se habla mucho de traición, de
transfugio político, de sumas de dinero para lograr el voto de censura, de intentos de parte de políticos tradicionales por protegerse de
las consecuencias que les podría acarrear una auditoria que pesa en su contra, de intención premeditada por desplazar al movimiento
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indígena del control del ejecutivo municipal, se habla de que los errores políticos de la CPEMB ha debilitado la alianza indígena-popular
que posibilitó su ascenso al gobierno municipal, etc. Empero, lo único cierto hasta la fecha es la angustiosa tensión social que se prolonga
demasiado, el nerviosismo de unos y otros y la formalización de un escenario de medición de fuerzas de un movimiento indígena en
ascenso político contra élites políticas tradicionales enfervorizadas por su contundente triunfo en las pasadas elecciones prefecturales.

Pero, independientemente que se logre o no censurar al alcalde indígena, lo que evidencia esta tensa coyuntura política en Mojos,
es el cambio de actitud del sector indígena tradicionalmente subordinada a las élites blanco-mestizas, que va en completa sintonía con
el escenario político y social a nivel nacional, donde la revalorización del “orgullo indígena” y la emergencia de fuerzas políticas alternativas
a las tradicionales, están reconfigurando el comportamiento social de la población en conjunto.

En la actual coyuntura mojeña, eso se traduce en el coraje inicial de estos sectores excluidos para expresar sin temor sus disensos,
para manifestar públicamente su verdad, para defender abiertamente sus posturas social o política, así fuera ésta diametralmente opuesta
a la de los grupos de poder, quienes aparentemente están flexibilizando su actitud dominante.

Ese es uno de los grandes logros del movimiento indígena que coincide con este primer año de manejo del ejecutivo municipal, el
de democratizar el derecho a la libre expresión hasta ahora reprimido por el propio miedo y la dependencia establecida a partir de las
relaciones comerciales y laborales entre indígenas y sectores blanco-mestizos. Así lo ilustra la expresión del dirigente indígena, Carmelo
Muñuni, a propósito de los pronunciamientos públicos y los votos de respaldo al alcalde Sixto Vejarano Congo, ante esos intentos de
desplazarlo de su cargo: “Cuando gobernaban karayanas en el municipio, nadie se animaba a protestar ni a denunciar nada y menos
todavía a través de un medio de comunicación, porque seguro que a la salida le daban su pateadura, como hicieron con Sixto (el alcalde
indígena). En cambio ahora la gente se anima a hablar y cuestionar  a los políticos tradicionales en su propia cara. Es que ya no vamos
a dejarnos como antes”.

Y es que cuando la dignidad de la persona se encumbra más allá de las necesidades básicas del estómago y otras similares, suele
eliminarse o al menos relegarse al miedo y es entonces cuando se logra desestabilizar algunos soportes del orden establecido y los
privilegiados se perplejizan y las voces postergadas recobran alientos insospechados y denuncian verdades que en su enunciación
cuestionan, protestan y al mismo tiempo reivindican esperanzas y participación.

Al igual que en el resto del país, aquí se viven tiempos de cambio, las relaciones sociales tienden a buscar equilibrios más equitativos.
La emergencia del movimiento indígena en el escenario político y, desde hace un año, su acceso a espacios institucionales como el
gobierno municipal, está modificando sensiblemente las relaciones de poder local, lo que invita a la certeza de que a partir de aquí las
relaciones de interculturalidad en Mojos ya no serán más las mismas. 

Hora de las políticas públicas desde abajo

Carmiña García

Parecía otro mundo cuando estábamos navegando sobre las aguas del río Mamoré, cruzamos las palizadas arrastradas por la
corriente y empezamos atravesando primero una, y luego otra gran laguna de las muchas que existen en la llanura mojeña, hasta llegar
a la comunidad de Rosario del Mamoré, comunidad que pertenece a la Subcentral Cercado Río Mamoré. Habían transcurrido ya dos
horas desde que partimos del puerto “Los Puentes” con un rumbo para nosotros hasta entonces desconocido. Al llegar a la comunidad,
los niños esperaban bulliciosos a que acercáramos la barca a la orilla para averiguar quienes éramos y que íbamos a hacer en su casa,
y los mayores con amabilidad nos recibieron con la esperanza de que lleváramos buenas noticias.

Reunidos en el Cabildo, la curiosidad se fue disipando y muchas preguntas eran planteadas en la búsqueda de respuestas a tantas
necesidades que son parte de la vida de estas comunidades. Sin embargo era necesario aclarar que como institución privada de desarrollo,
nuestras competencias eran limitadas y que teníamos líneas de trabajo concretas. La gente en un primer momento se queda callada,
pero luego reacciona y se predisponen a organizar sus grupos de trabajo para que alguno de los proyectos productivos que acompaña
CIPCA, pueda concretarse en su comunidad. Indudablemente para nosotros también quedan muchas interrogantes, por ejemplo, ¿qué
hacemos para poder apoyar a estas personas en ámbitos que institucionalmente no podemos cubrir? ¿Cómo hacemos para que el aporte
institucional sea sostenido cuando concluya el ciclo de intervención?.

En esta suerte de dudas y preguntas, pensamos que son necesarios los procesos de institucionalización de las políticas de Estado,
que requieren obviamente la participación de la sociedad en pleno y es donde CIPCA también tiene un rol, porque trabaja propuestas
de políticas que puedan ser debatidas con decisores públicos. Es cierto que muchos de estos avances pueden quedar en convenios,
declaraciones y propuestas, que no se traducen en una aplicación real que beneficien a la población; o que habiendo políticas estatales
no se apliquen debidamente a causa de las distancias y las dificultades de comunicación como las que tiene la comunidad Rosario del
Mamoré, que requiere de una respuesta concreta a sus necesidades.

Como se sabe, la estructura actual del sistema de administración del país contempla tres niveles: municipal, departamental y
nacional; en estos niveles el Sistema de Planificación- SISPLAN, prevé la construcción de políticas públicas de abajo hacia arriba,
en el entendido de que los Municipios puedan delinear las acciones estratégicas del Estado y dar respuesta a sus  múltiples necesidades.
Haciendo una valoración desde el contexto beniano o desde comunidades como Rosario del Mamoré, es evidente que el avance es
lento o casi nulo.
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Entendemos que los últimos cambios en lo social y político que se han dado en el país son una oportunidad para alentar procesos
que permitan concretar esta manera de construir políticas públicas, desde abajo, desde las comunidades y municipios. Para ello es preciso
que sea el Estado, y no los gobiernos de turno, quien tenga mecanismos consistentes y legítimos para la elaboración y aplicación de
políticas públicas. 

Informes formales o las jornadas de diálogo de Bermeo

Edgar F. Izurieta Guayacuma

Bermeo, comunidad donde el verde se hace canto al compás de los pájaros que lo nombran, se convirtió en la sede de la III Asamblea
Consultiva de la CPEMB los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2005. En la convocatoria se anunciaban como objetivos de la misma la
elección de candidatos a constituyentes en representación de los pueblos mojeños, la presentación de informes de la CPEMB y la
presentación de informes de las subcentrales afiliadas. Aunque la primera actividad quedó pendiente por ser prematura, la presentación
de informes se hizo plenamente efectiva.

En la primera jornada la visita del alcalde indígena de San Ignacio de Mojos, Sixto Vejarano, se transformó en el escenario favorable
para resumir y continuar socializando el primer informe de la gestión municipal a los participantes de la consultiva.

En dicho informe el alcalde pudo expresar el aprendizaje adquirido en el ejercicio de la función pública y el cumplimiento de las
responsabilidades asumidas al momento de acceder al cargo. En el transcurso, el informe oral se fue convirtiendo en una especie de
diálogo donde las propuestas para mejorar las relaciones entre la organización y el gobierno municipal concluyeron en la necesidad de
conformar un comité político que sirva de nexo entre ambos. El sol se ocultó en el horizonte pero las intervenciones iban y venían. No
hay cansancio cuando los temas tratados despiertan no sólo interés, sino también pasión.

La llegada del segundo día significó el turno en la presentación de informes de la organización regional. La CPEMB informó acerca
de los avances que se tienen respecto del proceso de saneamiento de la tierra e hizo conocer los resultados de los proyectos que se
adjudicó: “Hacia la asamblea constituyente” y “Fortalecimiento organizativo”, dos proyectos que ejecutó la organización. El resultado, dos
documentos que resumen el trabajo realizado y que los presentó ante la asamblea. En el marco del proyecto de Fortalecimiento organizativo,
se diseñó la visión de la CPEMB, que aspira a ser “Una organización fortalecida, con sus territorios consolidados, que tenga un proyecto
político y productivo, que refleje la forma de pensar indígena, el cual sea ejercido por líderes indígenas capacitados”.

También se puso a consideración de la asamblea un punteo de lineamientos generales para una propuesta de nueva Constitución
Política del Estado, trabajada desde las bases indígenas.

Llegó el turno de las subcentrales afiliadas,  que no encontraron un mejor escenario para hacer conocer sus logros y sus productos
así como sus fracasos y frustraciones. Los informes al final son la mezcla de todo ello. Son la expresión de las organizaciones pero también
la expresión de las personas que las conforman. La importancia de comunicar, no sólo necesidades sino también los resultados de la
lucha que no termina, hacen que los informes se carguen hasta de la efusiva voz de los que no se presentaron físicamente en Bermeo.

Como decía un dirigente del TIMI en el desarrollo de la consultiva: “Nosotros como subcentrales debemos ver nuestros problemas
por nosotros mismos y poder solucionarlos en casa”.

Asociación de productores en Mojos, proceso en construcción

Olver Vaca Ruiz

Las familias de las comunidades indígenas por años han realizado sus actividades productivas de acuerdo a la capacidad de la
mano de obra familiar, las oportunidades que ofrecen las condiciones naturales del medio, así como las preferencias ligadas a los hábitos
de su consumo. A ello se añaden las relaciones que tienen las familias indígenas con el mercado, por lo general, en condiciones
desventajosas debido al desconocimiento de los precios de sus productos, la presencia de intermediarios y rescatadores, y el mal estado
de los caminos de acceso hacia las comunidades indígenas. Estas son algunas de las razones para que estas familias hayan mantenido
una lógica de producción para la subsistencia.

Recuerdo la primera reunión en que se tocó el tema de las asociaciones de productores; en aquella ocasión se encontraban
presentes alrededor de 40 familias, todos escucharon atentos la idea de encarar de manera organizada las actividades productivas
y de comercialización. Les pareció interesante. Sin embargo, algunas de las familias mostraban muchas dudas al respecto, ya que
el aspecto productivo ha sido asumido tradicionalmente por cada una de las familias, priorizando los intereses y necesidades de cada
una de ellas, por encima de los intereses colectivos y es ese comportamiento el que prevalece a la hora de producir y comercializar.

En las reflexiones e intercambios de opinión que hicieron las familias, quedaba claro que los factores que vulneran la economía de
las comunidades dejan de manifiesto la necesidad de encontrar formas o alternativas de cohesionar orgánicamente a los productores
en torno a las actividades productivas que ellos desarrollan. Tarea nada fácil por cierto si se toma en cuenta la fragilidad y vulnerabilidad
a la que está sometida la familia indígena cuando desarrolla sus actividades productivas.

Sin embargo, en las comunidades se han desarrollado algunas formas de colaboración en algunas actividades del proceso productivo,
como por ejemplo en la preparación del terreno para la agricultura, sin embargo estas son muy básicas y esporádicas. Recientemente
se han desarrollado iniciativas productivas conjuntas entre grupos de familias, es el caso de la cría de ovejas de pelo, la cría de peces,
producción y procesamiento de la caña de azúcar y la producción de chocolate en sistemas agroforestales. Estas actividades propician
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cambios de actitud de las familias en el sentido de que no es posible pensar en el desarrollo productivo de las comunidades si cada uno
jala por su lado.

Comentando la experiencia de la transformación de la caña en la comunidad Mercedes del Apere, un productor mencionaba: “...ya
es el segundo año que las familias de la comunidad estamos produciendo y procesando la caña de azúcar, en el proceso de transformación,
CIPCA nos apoya con el trapiche de fierro, herramienta que nos hace más liviana la molienda, pero estamos viendo que nuestros cultivos
van a aumentar y tendremos plantaciones más grandes de caña para la molienda. Entonces vamos a necesitar un trapiche propio de la
comunidad, y ya estamos pensando en asociarnos entre las familias para poder tener nuestro propio trapiche. Cada familia no alcanza
para tener su propio trapiche pues”.

Con estas reflexiones, reafirmamos cuán importante es que los productores de los territorios indígenas de Mojos puedan constituir
organizaciones para la producción, sin embargo, es un proceso lento de construcción que implica asumir compromisos y riesgos, derechos
y obligaciones y, lo que es más importantes aún, un cambio de actitudes para conformar una organización sólida que se preocupe por
las necesidades, demandas e intereses de los productores de las comunidades. 

Sin temor al control social

Turkel Castedo

Es diciembre, el año acaba pero el proceso de deliberación recién comienza. Estamos en la Cumbre Municipal convocada por el
Comité de Vigilancia. Don Juan Yaca, presidente del comité, y todos los otros miembros del directorio que lo acompañan no bajaron el
entusiasmo desde que recorrieron todas las comunidades hasta concretar el ejercicio de la planificación anual del municipio.

Se sabe que el proceso de control social en Mojos es muy reciente, y este grupo de personas ya deja de sentirse nueva y extraña
en el escenario municipal, como ocurría hasta hace poco. Ya saben muy bien cuáles son sus funciones como representantes de la sociedad
civil. Conocedores de las atribuciones que les confiere la ley, aprueban los estados financieros y la planificación anual y sus ajustes,
asimismo apoyan a las bases en el control de la ejecución de las obras que se realizan en las comunidades.

Producto del esfuerzo del comité de vigilancia ahora las comunidades pueden hacer que sus demandas sean atendidas de manera
oportuna y que sean ejecutadas tal como han sido planificadas. Don René Flores y la comitiva de la comunidad de San Miguel del Apere,
apoyado por el comité de vigilancia, no dudaron en devolver los materiales con que iban a construir su posta sanitaria. Sucede que el
material que se entregó a la comunidad no era el indicado, y los comunarios no estaban de acuerdo en dejar que el trabajo se realice
con materiales que no estaban previstos en el proyecto, materiales se segunda y que no iban a durar mucho tiempo. El comité de vigilancia
no dejó solos a los comunarios, los acompañó en todo el proceso de reclamo y reposición de los materiales. Este hecho era difícil que
ocurra en años anteriores, y es que la población tiene cada vez mayor conocimiento de sus derechos y mayor capacidad de expresarse
y relacionarse con las autoridades y técnicos.

Asimismo, en esa cumbre hubo mayor participación de las mujeres que planteaban sus demandas y las argumentaban con la
contundencia pocas veces vista. Y es que el comité de vigilancia se encargó de promover una masiva participación al hacer cumplir la
convocatoria que obligaba a que en la cumbre participen un hombre y una mujer en representación de las bases.

Por su parte, los representantes de la TCO TIM (Territorio Indígena Mojeño Ignaciano), en este encuentro municipal hicieron prevalecer
su plan territorial que ellos realizaron con el apoyo de instituciones y lograron que algunas de sus demandas -industrialización de la caña
de azúcar y de yuca y cría de pacú-  sean incorporadas en el plan anual del municipio.

Por esas razones se puede concluir que esta cumbre municipal no acaba en los tres días que dura el evento, sino que es parte de
un proceso de seguimiento permanente a lo planificado, a la ejecución física y presupuestaria. Esta instancia, la cumbre municipal, es la
mirada atenta y vigilante del municipio de Mojos, apoyado por la población. 
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Valoración
La dinámica de la región ha estado marcada por los conflictos emergentes de la denominada agenda de octubre

de 2003 (Asamblea Constituyente y Ley de Hidrocarburos), la agenda de enero de 2005 (Referéndum Autonómico
y Elección de Prefectos) y el proceso de las elecciones generales adelantadas. Ambas agendas han generado en
las organizaciones sindicales locales y regionales una permanente movilización, apoyando a la de octubre y
rechazando a la de enero.

Las organizaciones campesinas regionales, después de realizar sus ampliados, decidieron participar en las
elecciones generales y de prefectos e instruyeron  elegir a candidatos/as a diputados y senadores en las bases y
que el instrumento político para participar en dichas elecciones era el Movimiento al Socialismo (MAS.)
Determinaciones que se han dado cumplimiento en Cochabamba. En cambio, las organizaciones campesinas en
el Norte de Potosí no pudieron llegar a un acuerdo con relación al instrumento político, y los votos para Prefecto
se dividieron entre el Movimiento Originario Popular (MOP) y el MAS;  los votos para Presidente y Vicepresidente
fueron para el MAS. El día de las elecciones, mediante el programa radial “Llajta Qhapari”, participamos en la
cadena radial departamental conformada por varias instituciones de la región y realizamos transmisiones desde
los municipios de Anzaldo y Sacabamba.

En el ámbito local, y como resultado de las elecciones municipales del 2004, en los municipios de Sacabamba,
Anzaldo, Acasio y Torotoro se presentó una renovación generacional. Fueron electos concejales y alcaldes
jóvenes para la nueva gestión municipal. En los cuatro municipios, los gobiernos municipales tienen una mayoría
de concejales y concejalas campesino/as indígenas propuestos por sus organizaciones. Esta renovación en los
gobiernos municipales, también generó algunos problemas en la gobernabilidad; los/as concejales/as, alcaldes y
funcionarios/as nuevos no tenían experiencia en la gestión de la cosa pública, conocían poco las disposiciones
legales referidas a la gestión municipal o no las han cumplido a cabalidad. En cambio, la sociedad civil -
organización campesina, comité de vigilancia, comité cívico- ya tiene experiencia y con mucha sabiduría ha
sabido superar los momentos de crisis institucional y de gobernabilidad.

En el aspecto productivo se trabaja con 1.755 familias de 33 comunidades; en el último año se ha incrementado
en 200 hectáreas nuevas, con lo que la Regional apoya la producción en 420 hectáreas regadas. Asimismo, la
superficie forestada se ha incrementado de 385 a 450 hectáreas.

En Sacabamba, por primera vez la represa Ch’iara Qhochi ha sido embalsada a su máxima capacidad y se
han solucionado los problemas de filtración; los usuarios han definido el derecho propietario del cupo de agua,
acreditado por certificado; la gestión del riego se ha consolidado y la planificación para el uso del agua de la
represa se hace cada vez más eficiente; y la Asociación de Riegos y Servicios Agropecuarios (ARSAC) ha construido
su sede. Los comunarios y las comunarias tienen sólidos conocimientos sobre el cultivo de hortalizas y algunos
socios han introducido ganado lechero.

En la Subcentral de Quecoma, Sacabamba, se ha conformado una directiva para apoyar la gestión de
financiamiento para la construcción del Sistema de Riego Quecoma, que junto con el Gobierno Municipal, Consejero

Municipios (1) Sacabamba
Anzaldo
Torotoro

Acasio

Beneficiarios directos (2) 12.753

Porcentaje de mujeres 43,59

Beneficiarios indirectos 107.175

Presupuesto 2005 en US$ 433.293

Ejecución 2005 en US$ 403.749

Porcentaje ejecutado 93,18

(1) Sacabamba y Anzaldo en el Departamento de
Cochabamba. Torotoro y Acasio en el de Potosí.

(2) Incluye la directiva de la Mancomunidad del
Caine, las directivas de dos organizaciones
departamentales y las personas entrevistadas
por radio.
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Departamental y CIPCA han logrado que la construcción de la presa Quecoma sea licitada por la Prefectura de
Cochabamba y su inicio está previsto para el 2006.

En Anzaldo se implementa la ganadería menor, conservación de suelos, manejo integral de plagas y la
producción agrícola por riego de atajados. En Torotoro se apoya la mejora en la producción ganadera y su
comercialización, y la producción de miel de abeja. La Asociación de Productores Agropecuarios del Caine
(AGROCAINE) está consolidada y el funcionamiento del Consejo de Desarrollo del Municipio de Torotoro
(CODESTO) es estable.

Resultados más relevantes

Resultados excelentes

Organizaciones Campesinas han mejorado su cultura democrática

El proceso de sensibilización, reflexión y renovación de estatutos de las Organizaciones Campesinas y las
Organizaciones de Mujeres, que incorporan formalmente principios de interculturalidad, equidad de género,
participación y renovación del liderazgo, han fortalecido su participación en los diferentes espacios de deliberación;
ahora es más directa y efectiva en el marco de un ejercicio democrático y de respeto mutuo.

Organizaciones Campesinas con mayor capacidad de propuesta, alianzas y negociación

El trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y las organizaciones campesinas fortalece la capacidad
de propuesta de las organizaciones y mejora la gestión municipal, así como la participación de dirigentes, líderes
y bases, tanto de hombres como de mujeres en diferentes eventos. Encuentros, intercambio de experiencias y la
capacitación, han facilitado la conformación de alianzas y negociaciones entre organizaciones campesinas y con
instancias públicas y privadas, lo que ha permitido conseguir la aprobación y ejecución de diferentes proyectos
en los municipios.

Hombres y mujeres contribuyen a una gestión eficaz de gobiernos e instituciones públicas

La eficacia en la gestión municipal a cargo de las autoridades campesinas se va consolidando. Esta afirmación
se ve reflejada en el avance de obras y las ejecuciones presupuestarias que cada vez son más altas, siendo la media
de un 80%. La elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los POAs se realiza de forma transparente y
con participación de hombres y mujeres. Se da cumplimiento a las normas vigentes a la hora de ejercer sus
funciones.

La economía familiar garantiza la seguridad alimentaria y genera excedentes comercializables

Es notable el cambio que se va generando en cuanto al destino de la producción, ya que hay un mayor volumen
que se comercializa, debido a la mayor diversificación y orientación más específica de productos destinados al
mercado. Asimismo, es notable la cualificación de las familias en el manejo e implementación de la propuesta
productiva. Las familias han comprendido, así lo demuestran los resultados, que es fundamental la recuperación
y manejo adecuado de los recursos naturales para elevar la productividad.

Resultados Normales

Hombres y mujeres participan en espacios públicos de deliberación

Dirigentes campesinos y campesinas, bases y líderes participan de manera constante en los espacios de
deliberación como son las Cumbres Municipales y los Consejos de Desarrollo Municipal. Allí hay mayor amplitud
y respeto por las diferencias de todos/as los/as participantes y se propende a la eficiencia y transparencia en la
gestión municipal, accediendo a mayor información y ejerciendo mejor el control social.

Organizaciones Campesinas han mejorado su capacidad de planificación, gestión y control
social

Dirigentes campesinos y campesinas elaboran sus planes de trabajo con base en las resoluciones de sus eventos
orgánicos y hacen un seguimiento permanente a su cumplimiento. Asimismo participan en el proceso de planificación
participativa municipal e inciden de manera orgánica en la gestión y control social del municipio y hacen el
seguimiento respectivo a los POAs.
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Comunidades y áreas de conflicto avanzan hacia el saneamiento y la titulación

Es relevante el apoyo de los Gobiernos Municipales para impulsar el saneamiento de tierras al interior del
cantón Julo, del municipio de Torotoro y del municipio de Sacabamba. Las familias han iniciado el proceso de
saneamiento interno, luego de una larga etapa de reflexión y debate sobre su viabilidad. Estas decisiones están
plasmadas en las resoluciones de congreso y ampliados de la organización campesina, por tanto su cumplimiento
tiene carácter obligatorio para las comunidades y el Gobierno Municipal.

El rol económico de las mujeres es reconocido

Los Gobiernos Municipales van comprendiendo la importancia de políticas favorables a las mujeres para
coadyuvar la implementación de iniciativas productivas que cualifican los procesos del desarrollo rural. Ha quedado
demostrado que el rol de las mujeres en los municipios de Sacabamba, Anzaldo, Torotoro y Acasio ha sido
fundamental para dinamizar y diversificar la economía familiar, como la cría de animales menores, el manejo
fitosanitario del limón y la gestión del riego, entre otros.

Resultados Deficientes

Escaso avance hacia políticas públicas favorables a campesinos/as

Si bien se elaboraron propuestas de políticas sobre temas estratégicos y se socializaron con las organizaciones
campesinas y otros aliados, estas no alcanzaron a concretizarse como políticas públicas, porque la incidencia y
presión social estaban enfocadas más al campo político nacional, quedando postergadas las agendas locales y
regionales, por ello se requiere de mayor incidencia con los aliados estratégicos del nivel regional, especialmente
con dirigentes de las federaciones y consejeros departamentales.

Usos y costumbres sobre recursos naturales no se compatibilizan con la institucionalidad
estatal

Es todavía escasa la información sistematizada sobre usos y costumbres en cuanto a los recursos naturales.
Sin embargo se ha iniciado el debate y reflexión al interior de las comunidades para que a partir de esas reflexiones
se pueda construir de manera participativa y concertada la compatibilización con las normas estatales para la
planificación, el acceso y uso de los recursos naturales. Asimismo, al interior de la organización campesina existen
ya algunos consensos avalados por resoluciones de congresos y ampliados que norman el uso y acceso a los
recursos naturales.

Principales conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
1. Es positiva la ampliación de las actividades coordinadas con las organizaciones campesinas de nivel

regional.
2. Las organizaciones regionales jugaron un papel protagónico frente a la crisis política que vivió el país,

en mayo-junio, que obligó a la priorización de la agenda política nacional, dejando de lado la agenda
regional.

3. Se advierte que las organizaciones de Cochabamba están en un momento crítico para recuperar su
influencia nacional, aspecto que han perdido por pugnas internas y el propio fortalecimiento de otras
organizaciones nacionales.

4. La renovación de los estatutos -con principios y valores que fortalecen la democracia, la equidad y la
participación- y de las directivas de las organizaciones campesinas y de las organizaciones de mujeres,
contribuyen a su fortalecimiento en el ámbito local y regional.

5. Dirigentes de las federaciones elegidos orgánicamente como candidatos, que llegaron al parlamento,
asumen la responsabilidad de trabajar como representantes de las OCs/OIs en esos nuevos espacios de
decisión.

6. Es sobresaliente la coordinación entre organizaciones de mujeres y organizaciones mixtas. Mejorando
el rol propositivo de las organizaciones y la coordinación con las instituciones de nivel local y regional.

7. La agenda y las propuestas de las organizaciones campesinas del nivel local y regional incluyen temas
como la economía campesina, recursos naturales, participación social y política, sin perder de vista
otros temas de la agenda regional y nacional.
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8. Es novedosa la planificación de las organizaciones campesinas, hombre y mujeres, en base a las
resoluciones de los ampliados.

9. Se advierte diversas formas de propiedad y tenencia de la tierra que no necesariamente favorecen el
desarrollo local, por ejemplo el alquiler.

10. Es importante el interés de los gobiernos municipales en apoyar los procesos de saneamiento de tierras.
11. Se va percibiendo el efecto de la implementación de la propuesta productiva, principalmente en el

incremento de ingresos de los cultivos multianuales y por la mayor diversificación.
12. Es visible la participación de las mujeres en las iniciativas económicas.
13. Las organizaciones de productores y las organizaciones sindicales coordinan sus actividades y no se

perciben riesgos de conflicto y tensión.
14. La propuesta productiva que implementa CIPCA Cochabamba, empieza a ser replicada por otras familias,

como es el caso del manejo de limoneros, la cría de animales menores, la introducción de frutales,
hortalizas y leguminosas y la validación de tecnologías de uso, manejo y recuperación de recursos
naturales.

15. Se han concretado acciones específicas con otras instituciones de desarrollo para la implementación
de la propuesta productiva en los municipios de cobertura.

16. Ha disminuido la participación de las mujeres en cargos públicos.
17. Los Consejos de Desarrollo Municipal y las Cumbres Municipales se han consolidado como espacios

públicos de deliberación democrática con participación de todos los actores locales del municipio y
promueve cada vez más la corresponsabilidad y la participación democrática.

18. Las propuestas elaboradas por CIPCA sobre temas estratégicos y la Asamblea Constituyente fueron
incorporadas en el nivel local a través de aliados estratégicos como las autoridades municipales; y al
nivel regional a través de los consejeros departamentales y dirigentes de organizaciones campesinas.

19.  Se ha fortalecido el capital social en la ARSAC y AGROCAINE, con una participación más activa y
protagónica de las familias productoras que las conforman.

Recomendaciones
1. Acompañar el proceso de reorganización de las organizaciones campesinas, hombres y mujeres, para

que la nueva coyuntura abra oportunidades a la unificación y consolidación de su presencia en el ámbito
regional y nacional.

2. Apoyar a las organizaciones campesinas, hombres y mujeres, para que incluyan elementos del nuevo
contexto regional, los avances en la descentralización, y eviten los riesgos de la cooptación por las
nuevas fuerzas departamentales.

3. Difundir los estatutos renovados de las organizaciones campesinas, sobre todo a nivel de las bases y
de las mujeres y apoyar su cumplimiento.

4. Promover la eficacia en la gestión de las organizaciones campesinas profundizando en el manejo de
instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación de manera sistemática.

5. Apoyar a las organizaciones y líderes mujeres para que accedan a espacios de gobierno, regional y
municipal, recuperando el liderazgo de anteriores gestiones.

6. Promover y acompañar procesos de saneamiento interno para disminuir los conflictos dentro de las
comunidades. En el caso de la participación de empresas contratadas por el INRA, fomentar instancias
de control social del proceso.

7. Promover la sistematización de los usos y costumbres, riego, distribución de tierras, manejo forestal,
para incidir a que las políticas públicas incorporen criterios adecuados y útiles.

8. Realizar estudios analíticos de las experiencias de Challaque y Torotoro que permitan proponer políticas
públicas regionales y nacionales. Al mismo tiempo difundir las conclusiones a nivel masivo.

9. Apoyar la incidencia de las organizaciones de productores campesinos e indígenas en los espacios
regionales para visibilizar su aporte a la economía regional.

10. Aprovechar el resultado de las investigaciones que se están haciendo en CIPCA para promover y
participar en estudios a nivel regional.
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11. Fortalecer la capacidad de los gobiernos municipales en la estructuración de políticas de desarrollo
municipal, en el marco del Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Municipal.

12. La asistencia técnica a Concejales/as debe priorizar el funcionamiento de las comisiones de los Consejos
de Desarrollo Municipal.

13. Socializar las propuestas de CIPCA entre las universidades, redes interinstitucionales, instituciones
públicas y otras ONGs para la estructuración de políticas públicas regionales y nacionales.

14. Organizar visitas de intercambio de experiencia hacia zonas que han realizado saneamiento simple e
interno, para generar procesos de reflexión y debate en las comunidades y acelerar el proceso de
saneamiento en los municipios de cobertura.

15. Precautelar que los espacios de concertación para la generación de propuestas de desarrollo local, como
los Consejos de Desarrollo Municipal, respondan al interés de los actores locales y no así a los criterios
de organizaciones promotoras externas de estos espacios.

16. Contribuir con la reflexión y construcción de metodologías y herramientas que coadyuven a una mayor
participación de las mujeres en instancias de decisión para el desarrollo local.

17. Concluir de manera programada el asesoramiento en gestión y administración del sistema de riego en
Challaque para centrar el apoyo al emergente Comité de Riegos de Quecoma, en Sacabamba.

Crónicas

“...Ahora soy más boliviano”

José Alfredo Montecinos Revollo

CIPCA Cochabamba inició la gestión 2005 coordinando acciones de su plan de trabajo con las Organizaciones Campesinas, Gobiernos
Municipales y Comités de Vigilancia de la zona de cobertura. Se previó desarrollar cursos, talleres, ampliados, ferias educativas, intercambio
de experiencias y encuentros sobre temas como el liderazgo en la organización; los derechos y deberes ciudadanos; la Constitución
Política del Estado (CPE); la Asamblea Constituyente; las autonomías y la descentralización.

Hablar del ejercicio de los Derechos Humanos nos llevó a concretar el proceso de documentación de hombres y mujeres, ya que
muchos de ellos y ellas todavía carecían del certificado de nacimiento y/o del carnet de identidad y no habían logrado obtener en
anteriores campañas de carnetización. Tener estos documentos son de importancia e interés para los ‘cumpas’, no sólo para un pleno
ejercicio ciudadano, sino sobre todo, para un reconocimiento legal de las campesinas y los  campesinos frente a la sociedad y a las
instituciones.

Así, en julio de 2005 tomamos contacto con las Cortes Electorales Departamentales de Potosí y Cochabamba para la obtención
de certificados y con la Oficina de Identificaciones de la Policía de ambos Departamentos para una nueva campaña de carnetización.

Este proceso de coordinación y organización con ambas instituciones gubernamentales para el ingreso de brigadas, para otorgar
certificados de nacimiento y carnets de identidad, fue muy positiva ya que desde el principio mostraron mucho interés.

“La carnetización, fue todo un éxito” nos dijo don Pedro Juchasara, dirigente de la Central Campesina de Torotoro, Municipio del
Norte de Potosí, donde se otorgaron 1.805 carnets de identidad. En el Municipio de Acasio se otorgaron 450 carnets de identidad y en
el Municipio de Sacabamba se otorgaron 94, sumando un total de 2.349 carnets de identidad.

Recuerdo que en la tercera campaña, cuando estuvimos en el Municipio de Acasio, Doña Cecilia Flores Cruz se encontraba haciendo
fila desde muy temprano, la saludé y me atreví a decirle: “... usted es una de las primeras en la fila para la carnetización”, la señora, no
se dejó esperar y me dijo: “Estoy desde temprano, porque esta es una gran oportunidad, sacar un carnet en Potosí es grave por los
costos de los pasajes de aquí a Cochabamba, luego hay que ir a Potosí, ida y vuelta, la comida, alojamiento…es mucho gasto!...¡Todos
deberían venir a sacar su carnet!...Yo me voy a ir esta tarde a Torno K’asa y voy a avisar a todos para que vengan a sacar su carnet”.

Esta breve, pero significativa conversación con Doña Cecilia, me hizo caer en cuenta de muchas otras facilidades que implicaba
organizar brigadas de carnetización hacia las provincias y municipios, con la participación de las organizaciones campesinas y gobiernos
municipales.

En los Municipios de Torotoro y Sacabamba el proceso fue más lento, primero, por el proceso eleccionario en el que se encontraba
nuestro país, y segundo, porque el trabajo de entrega de certificados fue derivado a los registros civiles de dichos Municipios. Sin embargo
para un trabajo más efectivo solicitamos a las Cortes Departamentales Electorales la revisión de listas de acuerdo a su propio sistema,
ellos se comprometieron a entregarnos para el mes de febrero 2006, informes pormenorizados de todas las listas entregadas.

Todo este proceso de carnetización y certificación fue interesante, donde pude darme cuenta del valor que tiene para un campesino
y una campesina el carnet de identidad y el certificado de nacimiento. Como anécdota, simplemente compartir lo que me decía Don Mario
García de la comunidad de Quirusmayu, del Municipio de Torotoro, una vez que obtuvo su carnet de identidad:
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“...Ya tengo mi carnet de identidad...Ahora soy más boliviano”.

Esas pocas palabras me dejaron pensando... ¿qué es eso de ser “más boliviano”? Connotación que puede significar varias cosas...pero
para mí, en ese momento al ver a Don Mario, sólo quería decir una cosa: ahora sí, a don Mario, ya no le tratarán tan mal en las Instituciones
-sobre todo estatales- por carecer del carnet de identidad. Lo que puede cambiar un documento...

 “...las mujeres tenemos que cuidarnos y apoyarnos entre nosotras mismas”

Judith Marca Cáceres

Llegó el día esperado para realizar el encuentro entre las mujeres productoras y líderes de los cuatro municipios de cobertura. Si
bien esperábamos a muchas mujeres, sólo asistieron 36, algunas decían: “Es que son muchos días los que vamos a faltar a nuestras
casas y quién va a atender a nuestros animales y a nuestras wawas”, “No hay  auto todos los días”, “De otras no quieren sus esposos,
porque son muy celosos”. Así justificaban la ausencia de sus compañeras en el Encuentro de mujeres productoras y líderes en el municipio
de Sacabamba.

Fueron días de intenso trabajo, al principio con temas relacionados a la mejora de la producción con los técnicos de la institución,
luego con gente de la Fundación Valles, para conocer cómo calcular precios. Fueron momentos de aprendizaje muy valorados, considerando
que la mayoría de las mujeres se responsabilizan o asumen el rol de la venta y comercialización de sus productos, como uno de los roles
más propios de ellas.

Luego, nos tocó compartir temas relacionados al fortalecimiento organizativo, a la participación política de las mujeres, los derechos
y deberes ciudadanos, desde diversos testimonios del ejercicio del poder local de las concejalas, como doña Inés Vásquez, dirigente y
ex concejala de Acasio; Sandra Pedro, concejala del Municipio de Acasio; Mercedes Arispe, dirigente y concejala del municipio de Torotoro;
Facundina Rodríguez, ex concejala de Sacabamba y otras tantas dirigentes jóvenes y mayores que compartían y reflexionaban en ese
espacio que se convirtió en un intercambio de experiencias, vivencias, esperanzas y sobre todo de desafíos…

“Estoy admirada de ver que nuestras compañeras concejalas son como nosotras, de pollera, y no necesitan ser bachilleres o ser
letradas para asumir esos cargos, porque el compromiso para mejorar nuestra situación es más grande que buscar soluciones técnicas”,
decía una de las mujeres del cantón Julo –Torotoro. Otra dirigente del municipio de Torotoro emocionada decía: “Estoy agradecida por
la capacitación porque aprendí que tengo muchos derechos como mujer y que no debemos permitir la violencia contra nosotras y sobre
todo que debemos cumplir con nuestros deberes, por ejemplo participando en las elecciones, para elegir a nuestra gente, porque sino
otra vez ganarán los de siempre”.

Doña Facundina Rodríguez, una mujer de 67años, líder, dirigente y con mucha experiencia en el ámbito municipal, que contribuyó
enormemente para lograr el espacio para las mujeres, decía: “Tenemos que cuidarnos entre mujeres para hacernos respetar, mantener
la dignidad y el prestigio y así tener la autoridad moral, sobre todo porque hay mujeres líderes muy capaces; pero nos falta la unidad y
la valoración de las mujeres, a las propias mujeres, o sea entre nosotras mismas... Sobre todo tenemos que superar el miedo… porque
por miedo muchas mujeres no quieren ir a capacitaciones, no quieren hablar, no quieren asumir cargos, no quieren ser autoridades,
aunque sean bachilleres…. En el colegio no aprenden a ser líderes, no conocen su realidad, por eso es necesario seguir haciendo estos
cursos de capacitación y encuentros entre mujeres, para aprender de la experiencia de las compañeras…” Con esas palabras llenas de
vida, terminó su reflexión, agradeciendo el trabajo y apoyo de CIPCA sobre todo a las mujeres.

La demanda de capacitación sigue vigente según lo señalan en la evaluación las compañeras. “Queremos que se haga otro encuentro
de mujeres, porque en este curso nos conocimos con otras compañeras, autoridades y líderes de otros municipios”. Otra decía: “Me gustó
mucho participar y ver a mis compañeras de Torotoro que son apoyadas por los dirigentes hombres, para hacerlas participar en sus
organizaciones y hasta para ser candidatas. Que se haga otro encuentro en otro municipio para conocer también sus productos y aprender
de ellas...”

Estos son algunos frutos de la aplicación de estrategias que permiten incrementar la participación de mujeres, hacer una capacitación
y formación de mujer a mujer en el liderazgo, en la producción, la dirigencia y en el ejercicio de la autoridad pública, bajo la modalidad
del aprendizaje vivencial e interpersonal, ya que estas son experiencias del cotidiano vivir, en el que todos y todas aprendemos. 

¿El ayllu o el sindicato?

Shirley Rasguido Pairumani

Cuando se escucha hablar del Norte de Potosí inmediatamente vienen a la memoria los valerosos mineros de Siglo XX y Catavi,
¡El rostro minero! Existe a su vez un rostro campesino-originario que reforzó y refuerza las minas con su fuerza de trabajo y por ende  a
la misma organización sindical minera. La prueba de esta afirmación fue don Pedro Carita Chamaca, Originario del ayllu Chayantaca de
la provincia Bustillo, Secretario Ejecutivo de la Federación Especial de Banduriri, en 1960;  Florencio Gabriel Mamani, minero de la
comunidad de Charahuayt’u, quien antes de morir dijo: “Hermanos nunca han de ser cobardes”.

Ese rostro originario actualmente, en el Norte de Potosí, está presente en dos tipos de organizaciones: ayllu y sindicato, expresadas
en dos Federaciones: Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Norte Potosí y la Federación de Ayllus Originarios del Norte
de Potosí, estas aglutinan a las cinco Provincias de esta región: Bustillos, Chayanta, Charcas, General Bilbao Rioja y Alonso de Ibáñez.
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Desde 1995 el debate en las organizaciones campesinas se centró en cuál era la organización matriz: ¿el ayllu o el sindicato? Así
surgieron declaraciones y expresiones de los actores de ambas organizaciones. Los acérrimos defensores del ayllu, impulsado por
instituciones interesadas en apoyar el Saneamiento de Tierras por TCOs, tipificaron al sindicato como una forma de organización ajena,
que corrompía la organización ancestral y por tanto los usos y costumbres de la región. Por su parte, los defensores del sindicato lo
concebían como el instrumento de lucha de la organización campesina para el logro de las demandas más sentidas cuya representación
recaía en el directorio de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Norte Potosí.

Debido a estas pugnas por el liderazgo organizativo en la región, los municipios identificados con el ayllu (Provincia Bustillo y Provincia
Chayanta) impulsaron la creación de la Federación de Ayllus del Norte de Potosí. Esta decisión trajo consigo muchas rencillas entre ambas
Federaciones y la división de la organización campesina, más aún por estar en discusión la independencia institucional de la Federación
de Ayllus del Norte de Potosí.

En el Décimo Primer Congreso Ordinario de la Federación Sindical, realizado en Sacaca, del 15 al 16 de Marzo de 2005, las
delegaciones de las cinco provincias y el directorio de la Federación de Ayllus del Norte de Potosí (mallkus, jilanqos y mama t’allas)
resolvieron unificar la organización en el Norte de Potosí. Esta decisión se concretó mediante resoluciones orgánicas; en el cambio de
nombre a Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios y Ayllus del Norte de Potosí, en la perspectiva de coordinar actividades
y propuestas hacia la Asamblea Constituyente, desde las nacionalidades originarias del Norte de Potosí.

Sin embargo, se observó que no bastaba incluir el termino “originarios” sino que era necesario avanzar más allá, por ejemplo en la
reformulación de los estatutos, la incorporación de miembros de la Federación de Ayllus del Norte de Potosí en carteras de la Federación
Sindical Única de Trabajadores Originarios y Ayllus del Norte Potosí, es decir haciéndola más amplia, democrática e incluyente.

CIPCA trabaja con dos organizaciones campesinas del Norte de Potosí: Torotoro y Acasio y apoya a la Federación Sindical Única
de Trabajadores Originarios del Norte de Potosí. Contribuir a que las organizaciones sean más democráticas y eficaces sigue siendo un
reto para CIPCA, más aún cuando coexisten diversas formas de organización y existe la necesidad de avanzar en la concreción de
propuestas en favor de las comunidades y las organizaciones campesinas. 

Las visitas de intercambio

Merardo Pozo Mendoza

“Realmente nosotros estamos durmiendo”, nos dijo don Damián, agricultor de la comunidad Cruz K’asa, del cantón Carasi, Municipio
de Torotoro a su retorno de un viaje de intercambio de experiencias realizado a las zonas altas del departamento de Cochabamba:
Tapacarí, Totora y la Cuenca La Llave. “Es difícil creer pero es cierto –decía-, cómo el escaso agua que tienen lo aprovechan bien para la
producción de hortalizas, frutales y plantación de pastos, en cambio aquí tenemos tres veces más de agua que ellos y no utilizamos y nos
quejamos de la falta de agua”. Reflexiones de esta naturaleza son expresadas por los productores que visitan otras regiones y experiencias,
en las que tienen oportunidad de observar, compartir y recuperar experiencias positivas y negativas de otros productores.

Despierta gran emotividad lo observado durante los viajes, favoreciendo a la construcción de una nueva visión sobre el desarrollo
de sus comunidades. Don Damián no dudó en reunirse con su comunidad y contar esta experiencia y motivar a sus compañeros, que
finalmente acordaron enviar una comisión, liderizada por él mismo, hasta la población de Carasi, a seis horas de camino a pie para plantear
ante las autoridades del gobierno municipal y luego acercarse a la oficina de CIPCA, para gestionar el acompañamiento técnico para la
implementación del proyecto de captación de agua para riego, aunque él ya decidió adquirir por propia cuenta algunas tuberías que le
permitirán traer el agua hasta una parte de su parcela, como ejemplo para su comunidad que en las condiciones más difíciles también
se puede mejorar si existe la decisión.

CIPCA promueve los viajes de intercambio con la participación de productores y productoras, autoridades de los gobiernos municipales,
dirigentes hombres y mujeres de la organización, representantes de las organizaciones productivas, líderes mujeres y varones, como
una metodología de motivación y capacitación que facilita el aprovechamiento de conocimientos adquiridos por productores de otras
regiones y que pueden ser llevados a la réplica. En estos eventos se utilizan diferentes técnicas como el sociodrama, títeres, días
de campo, feria de conocimientos e intercambio de semillas, entre otros. Los temas que se abordan son la conservación de suelos, manejo
integral de plagas, aprovechamiento del recurso agua, el manejo de bosques, fortalecimiento de organizaciones productivas, que en
conjunto constituyen los componentes principales de la propuesta productiva que se implementa en los municipios de cobertura.

Estas experiencias vividas en otras zonas y transmitidas a los visitantes, han creado expectativa e ilusión para mejorar los actuales
sistemas de manejo de los recursos naturales y a recuperar la productividad. Son cada vez más las familias que, habiendo participado
en estas visitas de intercambio, están emprendiendo trabajos de conservación, recuperación y mejoramiento de los suelos mediante la
construcción de terrazas y zanjas de coronación, que son implementadas a través de prácticas ancestrales de colaboración y apoyo mutuo
como el ayni y el chhoqo. 



36 Regional Cochabamba

Warmi qhiparisqallapuni
(La mujer siempre postergada)

Celima Torrico Rojas

Desde hace mucho tiempo, las mujeres no somos tomadas en cuenta como autoridades ya sea locales, departamentales o nacionales,
en algunos lugares ni siquiera como miembros dentro de las organizaciones campesinas, ni como representantes de su esposo, en caso
de su ausencia en las reuniones de la organización comunal.

Mujer que tomaba la palabra, era reprochada. En muchos eventos se escuchaba decir: “La lucha es de todos y de todas”. En un
Congreso de Unidad de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, realizado en 1990, en Kami, Provincia
Ayopaya, el entonces Secretario Ejecutivo de la FSUTCC, don Eleuterio Romero, dijo: “Las mujeres deben organizarse y capacitarse”,
afirmación a la que apoyó un dirigente en la plenaria de la Comisión Orgánica. En un momento del debate, cuando algunos dirigentes
se opusieron a que la organización de mujeres se fortalezca desde las comunidades dijo: “Dejaychis warmis munanku organizakuyta
chayqa, chay yuyayta yanapananchis” (Si las mujeres quieren organizarse, déjenlas, hay que apoyar esa idea). Doña Florinda Fernández,
primera Secretaria Ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres de Cochabamba “Bartolina Sisa”, con impotencia decía: “Por
qué no nos apoyan para organizarnos como mujeres, también tenemos que ser autoridades locales, como ser concejalas, alcaldesas o
diputadas”.

Al parecer aquel discurso de los dirigentes que expresaba el apoyo a las mujeres sólo fue eso, un “discurso” promoviendo la
capacitación y organización de mujeres, pero al momento de elegir un representante pelean entre ellos por el poder, luego cuando una
mujer quiere ser candidata y ser incluida en las listas de candidatos habilitados, entre chiste y chiste, dicen: “Para qué habrá aparecido
esa ley de cuotas”, mostrando que la equidad de género en las organizaciones es todavía un “discurso”.

En algunos municipios, las mujeres han sido apoyadas desde sus organizaciones para ser autoridades, pero la mayoría como
suplentes. Para la sociedad civil la mujer autoridad es muy visible, porque cualquier equivocación es criticada, claro ejemplo de ello es
doña Juana, Concejala del Municipio de Santibáñez, que ejerció el cargo de Secretaria en el Concejo Municipal, y como muchas mujeres
tenía una limitación: no escribía bien, motivo por el que fue criticada hasta en las reuniones departamentales, sin embargo no es así con
autoridades varones con quienes el error es perdonable.

En las Elecciones Generales 2005, en la región de Cochabamba las mujeres estaban esperanzadas para ser tomadas en cuenta
en la franja de seguridad, debido a que existen mujeres líderes con capacidad para ejercer cargos departamentales, pero en ninguna de
las 10 circunscripciones del departamento esto se cumplió. Sólo existe una mujer, y es suplente.

Por otra parte también nosotras, entre mujeres, nos discriminamos. Por ejemplo al momento de la elección de candidatas para la
primera candidata a diputada plurinominal, las dirigentes de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas
de Cochabamba “Bartolina Sisa”, en un ampliado departamental discreparon entre ellas debido a que una de ellas ganó con un voto y la
otra candidata no quiso aceptar su derrota. Como resultado de la pugna, ambas quedaron eliminadas de la titularidad e ingresaron sólo
como candidatas suplentes.

Aún sin importar si somos o no suplentes, las mujeres peleamos por ocupar espacios de poder político y aseguramos con conocimiento
de causa que si no se hubiese aprobado una Ley de Cuotas, la mujer, más aún si es campesina o indígena, no ingresaría en el campo
político, ni siquiera como suplente. En las Elecciones Municipales, en las Elecciones Generales y la elección de representantes a la
Asamblea Constituyente se espera que las mujeres ocupen espacios de poder de manera equitativa. Alguien decía: “No estamos en contra
de nuestros compañeros, queremos que nos tomen en cuenta. Nosotras las mujeres también somos responsables de nuestros actos”.

Muchas Instituciones en Cochabamba apoyamos a que la mujer tenga la oportunidad de ser actora en la toma de decisiones, por
ello se desarrollan eventos de capacitación y formación que se constituyen en la escuela de muchas dirigentes y líderes que tienen mayor
conocimiento de su realidad y son más criticas. El reto es lograr la inclusión de la mujer en espacios de poder local, departamental y
nacional, de manera equitativa, porque ahora más que nunca el país necesita de hombres y mujeres campesinos e indígenas para el
logro de una Bolivia diferente. Sin embargo es un proceso que con el trabajo conjunto entre las organizaciones campesinas e instituciones
y con la toma de conciencia de hombres y mujeres, será una realidad. 

Odisea de una visita a Carasi, Torotoro

Fernando Iriarte Ballesteros

Octubre fue el mes en que un equipo conformado por dos agrónomos, un ingeniero civil y un economista visitamos los cantones de
Añahuani y Carasi, en el Municipio de Torotoro, con el objetivo de evaluar el potencial hídrico para elaborar proyectos de micro riego.
Ambas zonas fueron identificadas por los Subalcaldes de ambos cantones como potenciales zonas de producción bajo riego.

La primera noche descansamos en Torotoro en un alojamiento turístico y al día siguiente muy temprano salimos de viaje hacia las
zonas indicadas, nos dividimos en dos grupos, un grupo visitaría Añahuani y el otro Cañadas. Así empezó la gran caminata, atravesamos
un cerro bastante empinado y al bajar por Cañadas pudimos observar pequeños sistemas de riego familiares que captaban agua
directamente de vertientes a través de politubos de diámetros de una y una y media pulgadas, suficientes para regar sus pequeñas
parcelas ubicadas al margen derecho del río Cañadas, terrenos con bastante pendiente y susceptibles a la erosión.
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Después de encontrarnos con el otro grupo en el río, nos dirigimos al sistema de riego Quioma y llegamos por la tarde a una vivienda
de uno de los familiares del Subalcalde, en ese momento una señora estaba picando cebolla y observando nuestros rostros mojados de
sudor y agotados por el cansancio, fue fácil darse cuenta que nos moríamos de sed, inmediatamente se puso a prepararnos un refresco.
Agarró un balde, sacó agua de la acequia, tomó varios limones, los cortó y empezó a estrujarlos entre sus manos dentro el balde de agua,
para después endulzarlo con miel de caña. Por la noche asistimos a una reunión con la participación de todos los miembros del sindicato,
donde se les explicó el objeto de nuestra visita: inventariar potenciales recursos para elaborar proyectos de riego y micro riego.

Al día siguiente por la mañana realizamos un recorrido por otra zona de riego, donde se pudo observar que el sistema de riego era
muy lindo, tenían todas sus parcelas concentradas, con una agricultura bastante diversificada: hortalizas, papa, frutales, cítricos, maní,
camote. A las nueve de la mañana iniciamos el retorno casi interminable hacia Añahuani donde nos esperaba la camioneta, sin embargo
no se podía llegar por la topografía irregular y el calor insoportable, finalmente al atardecer por fin llegamos a la escuela de Añahuani,
inmediatamente me saqué las botas y las plantas de mis pies, estaban llenas de ampollas que no me permitían ni estar parado.

Al día siguiente muy temprano, Merardo, Nicomedes y Alberto acompañados por el Sub alcalde de Añahuani visitaron la comunidad
de Layme Aceruma, yo me quedé en la misma comunidad visitando otras posibilidades de riego. Al atardecer esperé a los compañeros
en el lugar indicado, pero ellos nunca llegaron. A las nueve de la noche ya no podía aguantar el frío y fui en busca de alguna vivienda
para protegerme. Los compañeros llegaron cerca de las dos de la mañana sin pronunciar una palabra, entumecidos por el frío y el viento,
inmediatamente se acomodaron en la camioneta y retornamos a Carasi, llegando a las 4:30 de la mañana, en todo el trayecto no
mencionaron ni una sola palabra; no podían recuperarse de la larga caminata, sin linternas y azotados por el frío y viento de las laderas
del Aceruma.

Esta experiencia inolvidable de tres días nos ha servido para conocer aún más la otra cara de las zonas donde trabajamos, las
condiciones precarias en que viven las familias del Norte Potosí, y conocer de más cerca las dificultades que tienen los agricultores para
producir y comercializar sus productos. Esto nos motiva a esforzarnos mucho más en buscar alternativas para las familias campesinas
de las zonas más alejadas que no cuentan con infraestructura de riego ni vial. 

¿Es necesario uniformar las medidas de peso en el área rural?

Tom Pellens

En su obra Historia de Bolivia, Mesa y Gisbert se refieren a medidas de peso antiguas como el quintal y la arroba que aún se
usan hoy en día en la agricultura boliviana. Tal vez estos dos historiadores se sorprendían al saber que esto sólo es la punta del ovillo.
En los valles interandinos, los campesinos aún manejan una decena de medidas y unidades de peso tradicionales. Medidas como la
chhalamanka, la phatamanka, la lata, el tupo, el pirwa, la carga, etc., surgen de sus prácticas agrícolas y de los materiales disponibles
para medir. En la investigación y análisis económico-productivo, CIPCA Cochabamba se ve enfrentada con esta variedad de medidas.
Por ejemplo, en el cantón Carasi, de Torotoro, identificamos durante nuestra última investigación sobre los ingresos familiares en octubre
2005, 18 diferentes unidades de medida manejadas por los productores en su producción de cultivos anuales, como la papa, el trigo y
el maíz. Además, el peso de una medida puede variar entre las comunidades del mismo municipio. Así, en unas comunidades la carga
tenía el peso habitualmente utilizado en los mercados, en otras comunidades, la carga refería a lo que puede cargar un burro. Estas
prácticas son quebraderos de cabeza en investigaciones económicas cuantitativas, en que hay que uniformizar las medidas de peso.
Los últimos años, CIPCA Cochabamba ha acumulado mucha experiencia en este importante tema de la investigación económica cuantitativa.

La variedad de medidas de peso refleja la realidad en el área rural. En comunidades donde se destina apenas 20% de su producción
a la venta, el concepto abstracto de una medida de peso es de segunda importancia. El productor campesino decide sobre su estrategia
productiva en términos de volúmenes requeridos para satisfacer sus necesidades familiares tomando en cuenta sus recursos disponibles.
Es la cantidad real producida que alimenta a la familia lo que importa; sea 10 cargas, 22 quintales o 1 tonelada. Sin embargo, para el
productor que tiene una articulación más frecuente con el mercado, un buen manejo de medidas de peso, sí vale. La variedad de medidas
de peso no uniformizadas contribuye al engaño que sufren los productores en los mercados agropecuarios. Será el comercializador más
informado y con más fuerza comercial el que pueda aprovechar de esta situación. Ello generalmente no es el caso del pequeño productor-
vendedor, sino de los pocos compradores que manejan con habilidad las medidas de peso del producto que están adquiriendo.

Las diferentes unidades de peso dificultan el intercambio de información con respecto a los mercados. Estos días se puede escuchar
diariamente precios de productos agropecuarios por radio. Estas emisiones tienen el propósito de mejorar el conocimiento de los pequeños
productores sobre precios para así fortalecer su posición de negociación en el mercado. Obviamente estas emisiones utilizan unidades
de peso uniformizadas. Si los pequeños productores en el área rural no manejan las mismas unidades o estas unidades para ellos
equivalen a otro peso, este tipo de intercambio de información comercial no tendrá el efecto esperado. Uniformizar medidas de peso puede
parecer un objetivo muy abstracto y probablemente para los productores más pobres algo de poca significación en su vida diaria, pero a
largo plazo puede contribuir a un mejor acceso del productor campesino a los mercados. 
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Valoración
La polarización que ha vivido el país durante el 2005 tiene su origen, en parte, en el posicionamiento  de

la agenda del 28 de enero, en procura de mayor descentralización -referéndum autonómico- planteada por el
Comité Pro Santa Cruz y otros sectores principalmente empresariales; los sectores populares perciben aquella
propuesta como una forma de proteger los intereses transnacionales y con tintes separatistas.

En enero del 2005, la APG lanzó como respuesta la propuesta de creación del décimo departamento: Chaco,
y la necesidad de profundizar las autonomías para los pueblos indígenas. El debate sobre este nuevo
departamento ha logrado insertarse en algunos comités cívicos del Chaco, como el de Camiri y Monteagudo, y
también en la Mancomunidad de Municipios del Chaco Boliviano (MANCHABOL). La participación activa del
pueblo guaraní en los temas de la agenda nacional y de interés propio como: tierra-territorio, recursos naturales,
hidrocarburos, Asamblea Constituyente y elecciones nacionales, ha  exigido una mayor articulación y alianzas
con otros actores sociales y la posibilidad de tener incidencia al nivel regional y nacional.

 Los principales desencuentros regionales siguen relacionados con la falta de celeridad en el proceso de
saneamiento y titulación de tierras y territorios, situación que ya es recurrente en los últimos años; otra problemática
abordada por la APG está relacionada con los daños sociales y ambientales ocasionados por la actividad de las
empresas petroleras, principalmente por el consorcio GASYRG, cuya negociación por compensación ha concluido
con la financiación del Plan de Desarrollo Guaraní.

Por otro lado la demanda, movilización y alianza de la APG con la CIDOB, CONAMAQ, CPESC y CPEMB
para concretar su iniciativa de acceso a las regalías hidrocarburíferas, ha permitido consolidar la conquista del
5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para un fondo de Desarrollo Indígena.

El planteamiento de la APG sobre la nacionalización de los hidrocarburos, la Asamblea Constituyente, la
tierra y territorio y sus reivindicaciones históricas han sido motivo de alianza con el MAS para las elecciones de
diciembre, y la articulación con sectores populares que apoyan estas demandas. Sin embargo, los resultados
alcanzados en las elecciones en la región no fueron significativos, lo que se ha traducido en una insuficiente
presencia política de la APG al nivel regional y nacional.

En cuanto a comunicación, en esta gestión se ha dado un nuevo impulso a la comunicación escrita en la zona,
mediante la publicación periódica del boletín informativo Ñee Jeroatá y se pretende proyectarlo al conjunto del
Chaco, lo que implica la coordinación y participación de otras instituciones de la región.

En lo productivo, la Regional ha continuado con la implementación de la propuesta productiva; es sobre todo
la ganadería mayor y menor la que muestra resultados importantes en orden a mejorar la dieta familiar y generar
ingresos monetarios por ventas. Estos avances concretos son motivo de réplica por parte de nuevas familias y
comunidades, donde las mujeres empiezan a tener un rol económico más protagónico. Asimismo, las comunidades
que cuentan con menores recursos valoran la propuesta agroecológica y son los que con más empeño participan
de los intercambios de conocimientos, como forma de generación de nuevas iniciativas.

Municipios (1) Camiri
Charagua

Cuevo
Huacareta

Beneficiarios directos (2) 19.344

Porcentaje de mujeres 49,31

Beneficiarios indirectos 25.637

Presupuesto 2005 en US$ 548.269

Ejecución 2005 en US$ 541.550

Porcentaje ejecutado 98,77

(1) Charagua, Cuevo, Boyuibe  y Camiri en el
Departamento de Santa Cruz; Huacareta en el
Departamento de Chuquisaca.
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Resultados más relevantes
Resultados excelentes

Organizaciones indígenas negocian temas estratégicos con el Estado y otras instituciones

La APG tiene capacidad para el agendamiento, movilización y negociación en diversas temáticas como la
creación del Fondo de Desarrollo Indígena con la asignación del 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos,
gestión de las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), propuesta sobre autonomías indígenas, creación del
departamento del Chaco, reconocimiento por el Estado de la existencia de comunidades cautivas y la elaboración
de normas legales para su abolición, carnetización y la creación del Instituto de la Cultura Guaraní. Estas acciones
han permitido revalorizar el rol de la organización como interlocutor válido ante el Estado y otras instituciones.

Mujeres aplican innovaciones tecnológicas apropiadas en sus actividades económicas

Las innovaciones tecnológicas aplicadas por las mujeres en sus actividades económicas se adaptan a sus
condiciones, disminuyen el tiempo y esfuerzo dedicados a esas actividades y mejoran la composición de sus
ingresos. Ellas van adquiriendo nuevos conocimientos, habilidades y destrezas en la producción, que van mejorando
cada vez más sobre todo en calidad, y que es destinada al consumo familiar y al mercado.

Ejercicio de control social sobre el gobierno local

Hay mayor participación e involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil y del Comité de
Vigilancia en el control social del gobierno municipal, lo que ha posibilitado un mejor manejo de fondos económicos
en la gestión pública, mediante la ejecución de peritajes técnicos, auditorias sociales y otras acciones realizadas
que contribuyeron a dar muestra de una transparencia política, administrativa y legal en los municipios del área
de acción institucional.

Propuestas de CIPCA son tomadas en cuenta en políticas públicas

El posicionamiento de CIPCA en la región y su relación con la Organización Indígena y con otros actores,
han contribuido a que sus propuestas en temas como el Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos, la carnetización,
descentralización, la compra de tierras, entre otras, sean tomadas en cuenta por las organizaciones indígenas y,
luego, los decisores en la formulación de las políticas públicas.

Resultados normales

Avanza compatibilización de usos y costumbres con la institucionalidad estatal

La organización ha logrado el reconocimiento de sus Planes de Gestión Territorial Indígena como instrumento
de planificación, los mismos que incorporan usos y costumbres en el uso y manejo de los RR.NN y la visión de
desarrollo desde la perspectiva indígena. Se encuentra en proceso de negociación el reconocimiento legal con
instancias ministeriales y prefecturales para la incorporación de estos instrumentos al Sistema Nacional de
Planificación.

TCOs tituladas sobre las demandadas en el área de cobertura

La falta de voluntad política, ineficiente trabajo del INRA y cambios de gobierno, no han permitido avanzar
en el proceso de titulación de nuevas TCOs. A pesar de ello, se ha logrado la ampliación de superficie de TCOs
ya tituladas. La lentitud de los procesos y la complicidad de autoridades nacionales con grupos de poder hegemónicos
han sido obstáculos que entorpecieron este proceso. La organización sigue incidiendo para lograr el acceso a su
territorio.

Ganadería posibilita el ahorro en las comunidades indígenas

Hay un incremento en los niveles de ahorro. Se ha calculado que el subsistema pecuario, en promedio, permite
ahorrar 427 dólares por familia. A pesar de ello, la dinámica económico-productiva de las familias guaraníes aún
presenta un comportamiento oscilante por lo que las nuevas prácticas productivas han de minimizar los riesgos
y la vulnerabilidad a través de la diversificación productiva, la transformación de productos y la aplicación de
prácticas agroecológicas, entre otras.

Seguimiento a la implementación de políticas públicas

El agendamiento de temas como el manejo de los RR NN, IDH, nacionalización de los hidrocarburos y
refundación de YPFB que ha sido lograda por las organizaciones indígenas, con el apoyo de CIPCA, se ha traducido
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en políticas públicas expresadas en los decretos supremos y resoluciones ministeriales. Para que estas políticas
se cumplan, las organizaciones indígenas han puesto parte de su atención a la vigilancia y seguimiento.

Resultados deficientes

Estatutos modificados para una mayor participación de mujeres, sin cumplimiento

Las OIs han incorporado modificaciones en sus estatutos para favorecer la equidad de género, reconociendo
con ello la importancia del trabajo organizativo de las mujeres en sus distintos niveles. Sin embargo, su
participación en estos cargos no es constante ni ascendente, no sólo por las limitaciones que les imponen sus
roles de producción y reproducción, sino porque las bases aún no cumplen los estatutos modificados, donde se
explicita la elección de autoridades mujeres.

Iniciativas productivas poco respaldadas por las organizaciones indígenas

La capacitación y coordinación con los responsables de producción de las organizaciones indígenas aún no
se traduce en la conformación de organizaciones económicas productivas. Las actividades económicas son realizadas
por iniciativa de las familias y no son apoyadas por sus organizaciones, tampoco existen organizaciones productivas
que puedan canalizar esas iniciativas familiares. Aunque existen experiencias en las organizaciones comunales
para la comercialización de algunos productos, estas son esporádicas.

Indígenas elegidos y elegidas en instancia de poder local y regional

Ha sido escasa la participación de indígenas hombres y mujeres como candidatos/as en las pasadas elecciones
generales lo que dificulta el acceso de indígenas guaraníes a espacios de nivel regional y nacional y,
consecuentemente, la proyección política de la organización indígena a esos niveles. La organización no cuenta
aún con una estrategia de renovación de cuadros o líderes, que permitirían contar con nuevos candidatos y
candidatas con una perspectiva política más amplia de la ya alcanzada por sus líderes actuales.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones

1. La Asamblea del Pueblo Guaraní ha liderizado propuestas como la distribución de impuestos de los
hidrocarburos, luego denominado IDH. Sin embargo, al volverse política pública esta demanda fue
cooptada por otros grupos que han sacado mayor provecho, muchos de ellos contradictorios con los
intereses de los pueblos indígenas y la población más pobre del país.

2. Existe creciente diferenciación entre algunos líderes regionales y los líderes comunales, producto de
la formación y el ejercicio continuo del cargo.

3. A pesar de las dificultades y la lentitud, se ha dado un nuevo impulso al saneamiento de tierras y se
ha logrado que algunas TCOs incrementen la superficie de sus territorios a través de recortes a propiedades
improductivas.

4. El permanente conflicto por la tierra puede generar una institucionalidad de carácter permanente que
termine por terciarizar el conflicto, disminuyendo la iniciativa de las comunidades y su capacidad para
resolver tenciones a nivel local.

5. Los conflictos por la tierra, principalmente del Alto Parapetí, llevan a reiterar que se necesita de menor
tensión para generar iniciativas económicas sostenibles al largo plazo.

6. Las comunidades con menores recursos tienen presente la propuesta agroecológica, los comunarios/as
valoran especialmente los intercambios de conocimientos como método de transmisión y generación
de nuevas iniciativas.

7. Las comunidades con mayores recursos continúan en la búsqueda de iniciativas y prácticas adecuadas
a sus expectativas, y hasta el momento no han encontrado formas organizativas y recursos técnicos que
compatibilicen la tecnología con el apropiado manejo del suelo, la sostenibilidad económica y la
adecuada distribución de beneficios.

8. Es notoria la ausencia de espacios de discusión de los aspectos económico productivos del desarrollo,
tanto a nivel del pueblo guaraní, como a nivel municipal y regional.

9. Los Planes de Gestión Territorial Indígena son reconocidos por los gobiernos municipales e incorporados
como instrumento de planificación municipal.
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10. El permanente avance de la organización y del pueblo guaraní se ha traducido en su participación en
importantes cargos públicos: alcaldes, concejales, subprefectos. La actuación de estas autoridades es
mejor cuando se articulan a su organización y ésta ejerce un adecuado control social.

11. La creciente participación política de la mujer en los ámbitos públicos, muestra un comportamiento
ascendente en los últimos años, aunque su incidencia en cargos importantes de decisión no es muy
relevante.

12. Se ha mejorado el ejercicio del control social por parte de las OI’s a través de la utilización de nuevos
instrumentos, sin embargo no se advierte acciones sistemáticas y articuladas de vigilancia municipal.

13. Las organizaciones indígenas se involucran cada vez más en los procesos de seguimiento, evaluación
de la gestión municipal y van asumiendo la corresponsabilidad en esta temática.

14. La división de las zonas y capitanías, aunque funcional en términos de organización, ha llevado a la
diferenciación de los niveles de formación y el emprendimiento de iniciativas.

15. La APG no ha tenido una activa participación en las elecciones nacionales de diciembre 2005, lo que
se ha repercutido en su insuficiente presencia política a nivel nacional.

16. Algunos gobiernos municipales no utilizan sus estrategias de desarrollo a la hora de formular los Planes
Operativos Anuales, primando más bien los compromisos y demandas asumidas de acuerdo a la coyuntura
y oportunidades de inversión.

17. Las políticas públicas son aún dispersas y no se concentran en lo esencial para el desarrollo del Chaco,
especialmente del pueblo guaraní.

18. No se cuenta con un sistema de comunicación que acompañe a la problemática regional, así como la
difusión de información y debates.

19. Se ha generado una relación compleja entre las empresas petroleras y las comunidades y capitanías.
20. La inclusión de las propuestas de CIPCA en el ámbito público está contribuyendo a fortalecer su rol

de actor propositivo en la región.

Recomendaciones
1. La APG ha crecido permanentemente en los últimos años, en sus distintos niveles; es necesario un

nuevo periodo para afianzar, madurar, cualificar y consolidar lo que actualmente se tiene para continuar
avanzando.

2. Consolidar la participación de la mujer en aquellos espacios de la organización guaraní, en sus distintos
niveles, a los que han ido accediendo en los últimos años.

3. Es necesario continuar apoyando a los/as líderes comunales para garantizar su participación activa
dentro de la APG y la futura renovación de líderes regionales y nacionales.

4. Disminuir la terciarización  de la resolución de conflictos, incrementando el control social de las
comunidades sobre los problemas que directamente les afligen.

5. Incidir en la APG para la formulación de estrategias y criterios para el acceso a recursos del Fondo
Indígena.

6. Apoyar a las OIs en la  articulación y apalancamiento de recursos económicos de la prefectura, gobierno
municipal y otras instancias, para la ejecución de sus Planes de Gestión Territorial.

7. Continuar con la difusión de la propuesta económica productiva que implementa CIPCA entre las
organizaciones indígenas.

8. Diferenciar el apoyo que se da a las comunidades en el aspecto económico de acuerdo a los recursos
humanos y materiales de los que disponen.

9. En los municipios que no lo han hecho aún,  insistir en que las alcaldías participen con inversión en
las actividades económicas.

10. En los cargos públicos a los que acceden dirigentes guaraníes es necesario mejorar las relaciones de
las nuevas autoridades con su organización.

11. Incidir en los gobiernos municipales para que definan políticas destinadas a ampliar su capacidad de
generación de recursos propios y aminorar su alta dependencia del Tesoro General de la Nación.

12. Apoyar a que las autoridades públicas del pueblo guaraní no pierdan de vista la perspectiva política
de sus cargos.
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13. Establecer espacios de concertación y generación de propuestas compartidas entre las organizaciones
indígenas y otros actores sociales con presencia regional.

14. Documentar la propuesta de políticas públicas, sobre todo con relación a la distribución política
administrativa, la consolidación de la tierra, las políticas de desarrollo económico en el Chaco y la
desvinculación de las comunidades cautivas.

15. Realizar un diagnóstico de comunicación a nivel del Chaco Boliviano y estudiar la posibilidad de poner
en marcha un sistema alternativo.

16. Apoyar a una relación más propositiva entre las empresas petroleras y las comunidades para el desarrollo
de la región.

Crónicas

¡…no me gusta que me llamen ‘cautivo’!

Mauro Hurtado

Sentado bajo un algarrobo, con el sombrero de ala ancha ligeramente hacia atrás y la mirada perdida, sus manos callosas terminaron
de liar un cigarro de chala, expulsó una abundante bocanada de humo y dijo: “…Ñakaraviyu, no me gusta que me llamen cautivo…” las
palabras martillaron mis oídos, me quedé mirándolo y guardé silencio esperando que continúe la conversación -este personaje, a quién
llamaré Yaguaresa (ojo de tigre) desea permanecer en el anonimato, decisión que respetaré-, después de una pequeña pausa, continuó
diciendo: “…últimamente, a todos los que nos visitan sólo les interesa los detalles de nuestros sufrimientos en las haciendas,…nos hacen
recordar lo que nosotros quisiéramos olvidar… ¿Por qué a la gente le gusta hablar de las penas?, nadie pregunta por nuestras alegrías”.

Lo que hasta ahora se conoce como zonas esclavas, comunidades cautivas, familias empatronadas, peones u otros en la región
del Chaco, son denominativos que llaman la atención e impactan en el conjunto de la sociedad por su crudeza; que fueron parte importante
en el discurso político de la APG en la reivindicación de los derechos individuales y colectivos de los guaraníes, no cabe la menor duda;
que subrayaron la falta de tierra-territorio y las injusticias cometidas con este pueblo, también; que su uso sistemático contribuyó a que
el gobierno reconociera la situación injusta de casi un millar de familias que viven en las hacienda del Chaco, lo mismo. Sin embargo, el
uso inadecuado de esos denominativos con la población que ya no vive en las haciendas, provoca discriminación, sobre todo en los
jóvenes. Al respecto Yaguaresa dice: “nosotros no tenemos nombre, seguimos siendo los esclavos y nuestra familia, son los hijos de los
cautivos”.

La mayoría de los que visitamos las comunidades -técnicos, financiadores, periodistas, evaluadores, parlamentarios y autoridades-
 nos fijamos más en su pasado, en el sufrimiento, en sus pocos ingresos, en sus limitaciones y descuidamos las pocas pero importantes
satisfacciones que las familias, comunidades y sus organizaciones han logrando, poco a poco, con el transcurrir de algo más de una
década.

Acaso no es importante ver a sus hijos aprendiendo a leer y escribir en su propio idioma (derecho que a sus padres les fue negado),
aunque esté sentado en un toco y el maestro sea pagado por los propios padres de familia, porque el Estado todavía no cumplió con
una de sus más altas responsabilidades?; o la sensación de participar con una opinión en la Asamblea, de ser escuchado, de comprometerse,
de decidir, de equivocarse, de cuestionar e incluso discrepar con los colaboradores más cercanos?.

Es hasta paradójico que un pueblo que fue muy hábil en el uso de la palabra y en la negociación durante siglos de resistencia a la
Colonia, cien años más tarde, se esfuerce por recuperar ese don; acaso no es importante cuando muestran orgullosos sus chacos con
una diversidad de productos y nosotros no podemos captar el mensaje: “mirá, soy capaz de producir mi sustento”. Cuánto ignoramos,
en las pocas actividades festivas, al fijarnos sólo en el folklore, sin esforzarnos por comprender las aspiraciones y los sentimientos de
un grupo preocupado por recuperar sus valores culturales y de vivir a plenitud la tan anhelada libertad.

“Tantas cosas que para ustedes y otras comunidades libres eran cotidianas, para nosotros eran novedad, hemos caminado sin parar
y me faltan muchas cosas, pero no me gusta que me llamen cautivo, ¿cuándo vamos a ser como los demás?”, decía Yaguaresa. Para
este dirigente, vivir en comunidad implica mucha responsabilidad y mucho más si se es mburuvicha (autoridad); para él es tan importante
la producción agropecuaria que brinda el sostén de la familia, como las relaciones con los partidos políticos, gobiernos municipales y
gobierno central; aunque no termina de comprender cómo la ley asigna más tierra a una vaca, que a una persona.

El guaraní, orgulloso de su estirpe y de lo que es capaz de producir y recolectar, reconoce las buenas cualidades y las expresa
socialmente; por ejemplo, los cazadores y pescadores son admirados, así como las mujeres tejedoras y hacedoras de buena chicha. La
libertad para el guaraní no parece ser algo que hay que conseguir, él y ella, siempre se han sentido libres y como tal han actuado, aunque
en ese caminar muchos hayan intentado impedir la vivencia de ese derecho, mermando sus oportunidades y obligándolos a realizar
trabajos que por su propia voluntad no hubiera sido posible.

Ñakaraviyu, respetuoso de este pueblo, es su servidor; apodo que me gané sin mucho sacrificio por la cabeza brillante y no
precisamente por tener buenas ideas. Son muchísimas las oportunidades que tuve de participar en las diferentes actividades de las
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comunidades y sus organizaciones, recorrí muchos caminos, estuve presente en sus trabajos, en sus fiestas y también en sus luchas,
por lo que estoy muy agradecido, y reconozco que no me fijé en los puntos observados por Yaguaresa. 

La importancia de la ganadería en comunidades del Chaco

Andrés Ortega Pérez

Entre mate y mate, don Ignacio y doña Palmenia, miembros de una familia emprendedora que implementa la propuesta económica
en la comunidad Itaí, de la TCO Kaaguasu, Municipio Gutiérrez, nos comentan que la cosecha agrícola no fue como en años pasados,
aunque habían puesto en práctica todo lo que vieron en las visitas de intercambio entre productores. Un poco apenado, don Ignacio
comenta sobre su cosecha “este año de una hectárea de maíz apenas cosechamos 22 quintales, 15 de poroto y unos 3 de kumanda tupí,
también 500 jokos, algo de sandía, camote y yuca; pero algunas familias ni eso sacaron”, haciendo referencia a aquellas familias que
no implementan la propuesta o no realizan prácticas de conservación de suelos, rotación de cultivos, o están diversificando escasamente
su sistema productivo. Revisando la información vemos que el rendimiento de maíz por hectárea para un año normal es de 43 quintales
por hectárea, dato que evidencia que la gestión actual no fue buena para la producción agrícola debido a la sequía que se presentó en
el transcurso del año agrícola.

Doña Palmenia, mostrando cierta seguridad y orgullo, acotaba: “... el maíz ya no vamos a vender porque es para comer y la otra
parte será para mis animalitos, para no pasar karuai (momentos de hambruna). Luego comenta, este año vendimos poco maíz y kumanda,
pero estamos vendiendo gallinas, chanchos y ovejas”. “El pago fue nomás bueno”, complementa su marido. “Ahora, si nos hace falta
dinero para algunos gastos de enfermedad, la escuela o para víveres podemos vender todavía lo que sobra de las gallinas, patos, chanchos,
ovejas, porque gracias a Dios, tenemos varios animalitos”. Don Ignacio, que es más afecto a las vacas dice: “... mis vacas las dejaré para
que sigan reproduciéndose, sólo que debo dejar para cría a los reproductores más lindos como he visto que hacen otras familias que
saben criar bien a sus animales”.

En los relatos de esta pareja se puede ver la importancia que va adquiriendo la pecuaria. Un cálculo que se hizo en esta zona, donde
está la comunidad Itaí, muestra que este rubro está teniendo mayor importancia en la composición del ingreso monetario, el 60% del
ingreso monetario corresponde al subsistema pecuario y el 20% al agrícola. Otro dato a tomar en cuenta es que cada familia tiene como
ahorro en píe de cría entre animales menores y animales mayores, aproximadamente un valor equivalente a los 465 dólares, que no
forman parte en la valoración de su ingreso anual; prácticamente se trata de una “caja de ahorro”.

Es notorio el cambio que están experimentando las familias con la implementación de las acciones de la propuesta productiva, pues,
don Ignacio y su esposa nos muestran que, a pesar de los permanentes riesgos climáticos y la inestabilidad de la producción agrícola,
la propuesta económico productiva es viable, ya que permite disminuir los riesgos, ampliar la diversificación, asegurar productos para el
consumo familiar y lograr excedentes para ser comercializados en los mercados locales, lo cual se traduce en un mejoramiento en la
composición de los ingresos económicos de las familias productoras. Ahora, hay que seguir trabajando en la propuesta, mejorándola y
presentando estos hallazgos en otros escenarios como los municipios para que a partir de estos avances se puedan fortalecer estos
lineamientos mediante la orientación de políticas públicas municipales que fortalezcan la base productiva de las comunidades guaraníes. 

Poder indígena guaraní, reconstruyéndose con dinámica propia

Fernando Heredia

En el marco de los lineamientos del proyecto político de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), se puede sostener que en sus 18
años de vida orgánica, ha avanzado de manera significativa en el acceso y gestión de los espacios de poder local como los órganos de
control social (comités de vigilancias, juntas escolares, directorios locales de salud, entre otros), gobiernos municipales y subprefectura
(Municipios de Charagua, Huacareta, Gutiérrez, Huacaya, Macharety, Monteagudo, Lagunillas, y Provincia Cordillera) e instituciones
públicas y privadas (Fundación Chaco, Coordinadora de Instituciones de Cordillera). Está aún pendiente el acceso a espacios de poder
regional y nacional.

En este contexto, se evidencia que en la región del Chaco la población indígena guaraní -tercera parte de la población- no tiene en
los espacios de poder local la representatividad que le corresponde según su peso demográfico. Diversas explicaciones se pueden formular
para comprender este fenómeno, pero es necesario tomar nota de estos tres aspectos: el primero, que aún siguen vigentes y con capacidad
de reproducción las viejas estructuras de poder que han caracterizado la dinámica política del Chaco, orientadas a proteger privilegios
de un estrato social en desmedro de otros. Segundo, obedece a las políticas y prácticas excluyentes en la vida política de nuestro país
hacia los pueblos indígenas. Tercero, la incipiente unificación de criterios políticos al interior del pueblo guaraní. Este último punto puede
demostrarse, por ejemplo, con la postulación de los candidatos a diputado uninominal de la Circunscripción Uninominal número 59 –que
incluye la Provincia Cordillera- y a senador suplente en las pasadas elecciones nacionales, donde ni Dionisio Viravico, del MAS, para
esa circunscripción, ni Bonifacio Barrientos, de Poder Democrático y Social (PODEMOS) para senador suplente, lograron consenso ni
apoyo unánime de la asamblea nacional de la APG.

Es importante ejemplificar este proceso para comprender la dinámica sociopolítica propia del Pueblo Guaraní, la misma que se
caracteriza por ser contradictoria, cíclica y ajena a la centralización del poder. Un caso que muestra esa contradicción natural y su dinámica
cíclica, se puede analizar en lo acontecido en el Municipio de Gutiérrez, Provincia Cordillera, donde la población indígena guaraní es el
90%, sin embargo tras las elecciones de 2004 en la composición del poder municipal, los guaraníes no tienen ninguna representación;
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mientras que en la anterior gestión municipal (1999-2004), la representación indígena guaraní fue del 90%, lo cual muestra movimientos
pendulares y cambiantes

Por otro lado, en agosto del año 2005, la asamblea nacional de la APG se negó a aceptar el nombramiento como Sub prefecto de
la Provincia Cordillera que se hiciera a Marcelino Apurani (líder guaraní del Isoso), por considerarla “inconsulta y sin consenso”, motivo
por el que se declaró “persona no grata” para el Pueblo Guaraní. Este es un claro ejemplo de las contradicciones de la misma APG con
los objetivos y lineamientos de su proyecto político: acceso y gestión del poder local, regional y nacional.

Es claro que en los procesos de resolución de las contradicciones orgánicas y políticas, la Asamblea del Pueblo Guaraní seguirá
construyendo los caminos por los cuales pueda conducirse hacia los espacios de poder político en los diferentes niveles y de acuerdo a
su peso demográfico, para que a partir de ellos contribuya a resolver los viejos problemas que los afectan: exclusión social, la violación
a sus derechos, acceso a recursos naturales, la mala distribución de la riqueza, entre otros aspectos. 

Oportunidades y desafíos de las Kuñaruvichareta (mujeres autoridades)

Cristina Lipa

El posicionamiento de mujeres guaraníes en espacios políticos y sociales ha ido dándose de manera paulatina, aunque estos siguen
siendo mínimos, se ha visto a través de varias gestiones un ascenso destacado a nivel de cargos dirigenciales y sobre todo jerárquicos.
Este es el caso de doña Nelly Romero, Vicepresidenta de la APG entre 2002 y 2003, y que luego llegó a ser Presidenta entre 2004 y enero
2006. Es importante destacar que ha sido la primera mujer guaraní en ocupar este cargo.

En el desempeño de sus cargos dirigenciales, las mujeres en su generalidad se destacan por su perseverancia, lucha y entrega
incondicional, lo que les permite logros muy importantes para su organización. Ello conlleva responsabilidades muy grandes como las
que señala doña Nelly: “... estar al frente de un pueblo es difícil, pero no imposible. Debemos aprender a coordinar con los demás miembros
del directorio; aprender a escuchar a las bases, porque no todos pensamos lo mismo; a veces no podemos llegar a un consenso, ahí la
cabeza es fundamental; debemos aprender a escuchar a todos nuestros hermanos y hermanas, y no hacer lo que uno piensa que está
bien”.

También, la misma organización, con la finalidad de promover y lograr la participación de las mujeres en la toma de decisiones en
todos los ámbitos de la vida social y política, en sus distintos niveles ha ido incorporando a sus estatutos principios como la equidad de
género y promoviendo la participación de mujeres en cargos directivos. Un ejemplo son los estatutos zonales de las Capitanías Parapitiguasu
y Charagua Norte donde resaltan la participación de las mujeres en las directivas, sin discriminación; asimismo estas capitanías apoyaron
la participación de mujeres para ocupar el cargo de Subalcaldesa y Agente Cantonal, mostrando que las mujeres empiezan a ser reconocidas
por su esfuerzo, constancia y responsabilidad.

La incursión de las mujeres en la dirigencia implica una doble responsabilidad, por un lado con la familia y por el otro con la
organización. El caso de doña Nelly no es ajena a esta situación, ella es madre de 5 hijos; al respecto comenta: “es más difícil para la
mujer ocupar un cargo, por eso hay pocas mujeres dirigentes y es peor cuando no tienen apoyo de sus esposos y de sus hijos, y esto
es fundamental. En mi familia tengo apoyo de mi esposo, él también es dirigente y me entiende; hemos tratado de organizarnos los dos
para sacar adelante a la familia, mis hijos también ayudan, pero reconozco que muchas veces tenemos que dejarlos casi abandonados,
pero lo que hago en la organización es también pensando en ellos y en su futuro”. Esta realidad expresada por doña Nelly hace evidente
por qué muy pocas mujeres asumen cargos y nuevos retos que ineludiblemente conllevan mayores responsabilidades y trabajo.

La participación de las mujeres como kuñaruvichareta (mujeres autoridades), aunque mínima en cantidad, ha sido decisiva para el
impulso y avance en el mejoramiento de las condiciones de igualdad y oportunidad en varios espacios, sean estos sociales o políticos.
Por otra parte, es indudable que la organización va legitimando la participación de las mujeres dentro de los ámbitos de poder y la toma
de decisiones de manera activa y real. Situación que muestra que vamos por el camino adecuado y la necesidad de continuar con acciones
de fortalecimiento a la organización en aspectos de género. 

Impuestos de los Hidrocarburos para los Planes de Gestión Territorial

Karina Fernández M.

La propuesta de Ley de Hidrocarburos, del entonces Presidente Carlos Mesa, contribuyó a la convulsión social generalizada, obligando
a descartar esa propuesta y hacer cumplir los resultados del referéndum vinculante llevada a cabo por el mismo ex-presidente, el 2004.
La población estaba pendiente de lo que el Congreso Nacional determinaría el 18 de julio de 2005, fecha en que se promulgó la Nueva
Ley de Hidrocarburos (Nº 3058), que en su Artículo 53 establece la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en boca de
pozo.

La discordia emerge con el Artículo 57, donde se establece la distribución del IDH y asigna el 4% para cada uno de los departamentos
productores de hidrocarburos de su correspondiente producción departamental fiscalizada; el 2% para cada departamento no productor;
y el saldo a favor del Tesoro General de la Nación, Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas, Municipios, Universidades,
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros.
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La ambigüedad que contiene el artículo provocó diversas reacciones en estos sectores, los cuales, al momento de definir el porcentaje
a recibir emprendieron duras campañas de protesta y movilizaciones para hacer escuchar sus demandas al Estado. Como parte de estas
movilizaciones sociales, la Asamblea del Pueblo Guaraní exige al gobierno, mediante un pronunciamiento, a que “reconozca el derecho
a participar en la distribución del IDH en una proporción justa y equitativa con un porcentaje del 10% (como mínimo) del 32% del IDH,
ya que la explotación de los hidrocarburos se la viene haciendo directamente sobre nuestras Tierras Comunitarias de Origen y dicha
explotación nos afecta en forma directa”. Este pronunciamiento fue el inicio de acciones y medidas más contundentes.

Después de 18 días de arduas movilizaciones encabezadas por la APG y acciones de represión por parte de los organismos de
seguridad del Estado, el 28 de septiembre se reúnen en la sede de gobierno los ministros de Hacienda y Asuntos Indígenas y los dirigentes
de la CIDOB, CONAMAQ y APG para firmar un acuerdo que establece que llegarán a recibir anualmente 23 millones de dólares (el 5%
del total de fondos del IDH), a través de un Fondo de Desarrollo Indígena.

Al respecto, don Francisco Fernández, Capitán Grande de Parapitiguasu, señalaba “La movilización nos ha costado a todo el pueblo
guaraní, y aunque no hemos conseguido todo lo que queríamos, hemos demostrado unidad y fortaleza de nuestra organización, ahora
sólo queda que la APG Nacional pueda distribuir equitativamente esos recursos entre las 25 capitanías del pueblo guaraní y sean utilizados
en proyectos de desarrollo para nuestras comunidades”.

El próximo paso de las organizaciones indígenas es incidir en la pronta reglamentación de este Fondo Indígena y la conformación
del directorio, con representación equitativa de los pueblos originarios, quienes tendrán la responsabilidad de orientar estos recursos para
las áreas de educación, salud, caminos, desarrollo productivo y toda actividad que contribuya a la generación de fuentes de trabajo.

Hay muchas esperanzas para la concreción de estos acuerdos firmados. Don Juan Tapecua, Capitán Grande de Charagua Norte,
lo expresa de la siguiente manera: “La ejecución del IDH significa para el pueblo guaraní un impulso para llevar adelante la aplicación
de nuestros Planes de Gestión Territorial, que con mucho esfuerzo conseguimos hacerlo, con la finalidad de lograr un desarrollo desde
las comunidades, a través de la buena administración de los recursos naturales que tenemos en nuestra TCO y ahora se presenta la gran
oportunidad de hacerlo realidad, gracias a estos fondos”.

CIPCA ha contribuido y acompañado en todo el proceso de elaboración de la propuesta, en el análisis de la Nueva Ley de Hidrocarburos
y sus efectos sobre las comunidades guaraní y en la lucha por lograr esas conquistas. Ahora queda la tarea de hacer seguimiento junto
con las organizaciones indígenas para la implementación de la Ley, principalmente en lo que concierne al IDH y al acceso y uso de los
recursos del Fondo Indígena. 

Mujeres asumen nuevos retos para mejorar su economía familiar

Marcelo Alberto

Normalmente los técnicos de campo realizamos a inicios de cada gestión las planificaciones comunales con la participación de
todos/as o la mayoría de los miembros de cada comunidad. Al hacer la planificación en Igmirí, comunidad situada a 47 Km. al norte de
Charagua y que alberga a 49 familias, me reuní con las mujeres, a la cabeza de doña Raquel Antuni, que demandaron el asesoramiento
para emprender actividades económico-productivas, principalmente, las hortalizas. La propuesta estaba hecha y esa decisión estaba
firmemente sustentada.

A partir de la planificación, comenzó el trabajo con los ciclos de capacitación teórico-prácticos sobre establecimiento de almácigos,
transplante, tipos de siembra, preparación del suelo, entre otros. Más tarde, las mujeres por cuenta propia empezaron a organizar su
trabajo. Primero, decidieron trabajar en forma conjunta en el chaco de la escuela, pero ahí vieron que no podían avanzar bien, porque a
la mayoría le quedaba muy larga la distancia entre su casa y el chaco escolar y eso afectaba a sus otras tareas familiares. Luego de varias
reuniones, poco a poco definieron hacerlo en parcelas cercanas a sus viviendas; pero, el problema ya era otro, ¡las gallinas y los chanchos
se comían las plantas! ¿que hacer? Bueno, la cuestión es que el tema se fue haciendo grande, a tal punto que tuvo que ser tratado en
una reunión comunal, donde conjuntamente con las autoridades locales y las bases decidieron que los esposos apoyen a las señoras
en la construcción de cercos con barreras vivas y/o materiales para que ya no dañineen ni gallinas ni chanchos.

Durante el proceso productivo de las hortalizas, ya bien cercadas las parcelas, otros eran los enemigos: ¡“sepes”! (hormigas cortadoras)
que no dejaban crecer las plantas, era la queja frecuente entre las mujeres, pues en una noche arrasaban con una buena parte de las
plantas. Pero esto tampoco fue un motivo para que las mujeres desistan de su propósito, aprendieron a controlar esta plaga con algunas
plantas trampa, ceniza, estiércol de las mismas “sepes”, entre otros. La cosa mejoró, superaron esos problemas y las plantaciones se
veían hermosas.

Si bien en la mente de las señoras el llevar adelante esta iniciativa productiva era para mejorar la alimentación de sus familias, en
los hechos, las proyecciones fallaron. Cultivaron más de lo que podían consumir, lo que obligó a las señoras a tomar nuevas decisiones:
vender la producción excedentaria. Y así fueron, a manera de “repartidores”, ofreciendo a las comunidades vecinas, vendiendo a precios
bajos; por ejemplo, cinco cabezas de lechuga por un boliviano, con el tiempo mejoraron los precios, es decir a cincuenta centavos de
boliviano por cabeza. Desde ya, esto fue a formar parte de la experiencia e hizo madurar la idea de que a partir de estos emprendimientos
podían obtenerse beneficios adicionales que ayuden a mejorar su economía familiar.

Ahora, continúan con esa iniciativa junto con otras iniciativas más desafiantes, como restablecer el mercado agropecuario en
Charagua, que si bien antes fue promovido por algunas instituciones, ahora ya lo quieren hacer  ellas mismas. Estas actividades económicas
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con innovaciones tecnológicas apropiadas, cada vez se están haciendo más frecuentes entre las mujeres guaraníes. Así, experiencias
como estas, van adelante con otros rubros como la apicultura, la crianza de ovejas de pelo o la transformación del maíz. En varias
comunidades del Chaco boliviano han avanzado estas iniciativas porque las mujeres supieron adecuarlas a su disponibilidad de tiempo
y obtener a cambio algunos beneficios, que no dejan de ser interesantes para sus hogares. 
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Valoración
El rol estratégico que desempeñaron los campesinos aymaras del altiplano próximo a la ciudad de La Paz fue

nuevamente relevante. En la crisis estatal de los meses de mayo y junio del 2005, el campesinado de dicha zona,
proclive a corrientes políticas del MAS y el MIP, ha favorecido con su empuje a salidas políticas tendientes al
desplazamiento del sistema político tradicional. Como consecuencia de ello se ha establecido el acuerdo político
nacional de un gobierno transitorio de Rodríguez Veltzé; elecciones generales en diciembre, y Referéndum
Autonómico y Asamblea Constituyente para el 2006. En el Departamento de La Paz el 87% de la población inscrita
para las elecciones generales emitió su voto, y el MAS ganó con más el 67% de la votación.

La Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz –Tupaj Katari participó en la disputa
política frente al Gobierno de Carlos Mesa, tomando la línea del MIP de Felipe Quispe, primero, y de Genaro
Flores (hijo) del MAS, después. El trabajo concertado con CIPCA, por ello, fue muy difícil. La Federación de
Mujeres, por el contrario, mantuvo su vinculación orgánica con los niveles inferiores de la organización campesina,
por lo que sus demandas no fueron ideologizadas en la misma medida, logrando una cierta estabilidad en su
accionar y planteando al Gobierno varias propuestas favorables a las mujeres. La Federación Provincial de Ingavi
destacó por elaborar de manera concertada con las seis Marcas que la conforman, una propuesta inicial para la
Asamblea Constituyente, junto a un proceso sumamente revelador de elaboración de estatuto orgánico y su
reglamento con nuevos elementos democráticos.

En el ámbito local, los nuevos gobiernos municipales, electos en diciembre del 2004, tuvieron su primer año
de gestión. Con el apoyo de CIPCA La Paz, diferenciado por municipio, se destaca el Gobierno Municipal de
Viacha que -por primera vez en 10 años de crisis, por ausencia de transparencia en la gestión- logró estabilidad y
gobernabilidad asociándose adecuadamente con instituciones privadas para llevar adelante sus programas de
desarrollo y acciones de transparencia de su gestión. En Ancoraimes, el Pueblo Indígena que había logrado
mayoritario apoyo electoral, inició tareas de gobierno replicando acciones democráticas de anteriores gestiones,
tendiendo a la gradual institucionalización de una Gestión Democrática e Intercultural. En Guaqui, lo mismo, el
nuevo Alcalde logró acuerdos y mantuvo una relación permanente con la sociedad civil organizada lo que le
permitió sortear los difíciles primeros momentos de instalación de gobierno generando luego una estabilidad que
permaneció durante el 2005.

Las tareas de apoyo a la agricultura sostenible permitieron un asentamiento gradual de la propuesta, consolidando
el número de familias en conservación de suelos, manejo de semillas y sanidad vegetal, y abriendo cada vez más
la propuesta al riego parcelario y la asociación para fines productivos y de acopio. Destacan en este empeño
Ancoraimes, Guaqui y Distrito 3 de Viacha, donde las familias campesinas van consolidando la aplicación de la
propuesta productiva. En esta gestión se ha incrementado el área de producción con prácticas de manejo y
conservación de suelos en 455 hectáreas y 375 hectáreas de producción de forraje mejorado, que fortalecen la
seguridad alimentaria y la economía familiar en 70 comunidades. Se continúa brindando asistencia técnica a la
producción en las 411 hectáreas de gestiones pasadas.

Municipios Viacha
Ancoraimes

Guaqui
Ayo Ayo

Curva
Charazani
Pelechuco

Beneficiarios directos (1) 33.659
Porcentaje de mujeres 43,00
Beneficiarios indirectos 99.225
Presupuesto 2005 en US$ 808.804
Ejecución 2005 en US$ 827.100
Porcentaje ejecutado 102,26

(1) Incluyen dirigentes de dos provincias, dos
directivas de organizaciones departamentales
y entrevistados por radio.
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Las organizaciones económicas campesinas vivieron un repunte. Destacan las asociaciones APROLAC y
APROLIV que en Viacha han incrementado sus rendimientos de leche en un 12%, de 6 a 6,5 litros/día por vaca
y han recibido invitación del nuevo Gobierno Municipal, con base en el Decreto del “Compro Boliviano”, para
proveer el Desayuno Escolar a 15.000 estudiantes de Viacha. Destaca también CELCAV, proveedora de carne
vacuna, que con dos tiendas en Viacha impulsa la relación productor- consumidor, beneficiando a los productores
campesinos/as y a consumidores.

Resultados más relevantes
Resultados excelentes

Orientaciones democráticas en nuevos estatutos orgánicos

La elaboración de nuevos estatutos orgánicos de la organización campesina generó amplia e inusual participación.
En el caso de la Central Agraria Marka Viacha, en Congreso Ordinario –con invitación al Gobierno Municipal,
Juntas Vecinales, Fuerzas Armadas y Policía- elaboró su nuevo estatuto concertado que contiene principios, valores
y orientaciones democráticas. Luego elaboró su reglamento, y con ambos documentos inició el trámite de Personería
Jurídica que los habilita ante entidades públicas y privadas y para su participación en procesos electorales. La OC
de Viacha en acto solemne recibió su Personería Jurídica de la Prefectura.

Desarrollo económico local y gestión municipal

En Viacha, junto a la transparentación de la Gestión Municipal, los actores locales impulsaron y fortalecieron
la Dirección de Desarrollo Económico; en Ancoraimes, la Oficialía de Desarrollo Económico. Desde estas instancias
se impulsó la coordinación entre gobierno municipal, organizaciones económicas y organizaciones campesinas e
instituciones para diseñar la estrategia de desarrollo económico para su incorporación en el Plan de Desarrollo
Municipal. En el caso de Viacha, se avanzó en una prueba piloto de dotación del desayuno escolar por dos
organizaciones económicas locales.

Incidencia Política para el desarrollo de la ganadería altoandina

 Con el propósito de promover políticas públicas favorables al desarrollo de la ganadería alto andina, en
coordinación y acción con la Comisión de Asuntos de  Género y Generacional de la Cámara de Senadores, se
apoyó la promulgación de la Ley de Recuperación del K’auchi (forrajera alelófita) y la Ley de Praderas Nativas
para el Altiplano Central. Junto a ello, se apoyó la formulación de la Política de Desarrollo de Camélidos con la
Asociación Nacional de Productores de Camélidos (ANAPCA) y, derivada de ella, la política municipal de sanidad
animal para el Municipio de Pelechuco.

Resultados Normales

Sentando las bases de la Agricultura Sostenible

 Procesos sostenidos en varios años de motivación, sensibilización y acompañamiento técnico promueven
la  implementación de prácticas de conservación de suelos dirigidas a potenciar la base productiva de familias
campesinas de los Municipios de Ancoraimes, Ayo Ayo, Guaqui y Viacha. La calidad y volúmenes de producción,
el incremento en la cobertura de familias participantes y en el número de hectáreas bajo conservación, expresan
ese avance. Las familias participan en la difusión y socialización de sus prácticas en espacios comunales, municipales
y regionales.

Gestión municipal democrática

Por quinto año consecutivo el modelo de buena gestión municipal expresado en la Ruta de Gestión Municipal
Participativa es aplicado en Ancoraimes. La apropiación es tal que corresponde ahora impulsar la incorporación
de las OECAs a la planificación participativa municipal, concretando su participación como actores del Desarrollo
Económico Local. En Viacha, por voluntad política del gobierno municipal y la central agraria, el modelo fue
asumido en su integridad por cuanto contribuye a la transparentación de la gestión municipal a través de la difusión
masiva de POA’s popularizados, boletín anual informativo, rendición de cuentas ante el Cabildo de la central
agraria y la inspección técnica de obras, realizada por el Comité de Vigilancia y el Concejo Municipal.

Participación campesina en procesos electorales

La combinación del voto ciudadano con los usos y costumbres muestra a la vez la creatividad y los límites
de las OCs en su participación en procesos electorales. Para la Diputación Uninominal, la elección del candidato
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se inició en el nivel comunal, pasó al cantonal y luego se presentó en Ampliado Provincial y finalmente en toda
la Circunscripción. A la hora de elegir al candidato, la capacidad y experiencia en el ejercicio de cargos directivos
pesa mucho. Esta compatibilización fue impulsada por las OCs y apoyada por CIPCA. En Omasuyos,
Circunscripción 18, el voto es contabilizado por cantón. En Ingavi, Circunscripción 22, cada Marka vale un
voto. Cada candidato presenta a su suplente, obligatoriamente mujer, para luego elegir el partido político de
preferencia y establecer el compromiso de respeto a la decisión de la mayoría y las alianzas con las otras
provincias.

Resultados Deficientes

Cultura política democrática en organizaciones campesinas

Las OCs con las que se trabaja a niveles locales y regional, a pesar del positivo inicio en materia de renovación
de estatutos, requieren complementar con la ampliación de la cultura democrática en los dirigentes, favoreciéndose
de ese modo el manejo de disensos, la resolución pacífica de conflictos y la norma de la tolerancia en su actuación.
Los dirigentes comunales, cantonales y subcentrales, y los dirigentes de Marcas, parecen ser los más indicados
para iniciar prácticas de una cultura democrática, que se ancle en el respeto pleno a los derechos humanos y
refuerce la interculturalidad.

Saneamiento y titulación de tierras

El trabajo de acompañamiento a las OCs y campesinos con relación a la titulación y saneamiento ha sido
escaso. Dados los recientes resultados de la investigación sobre acceso, uso y tenencia de la tierra en el altiplano,
 ahora corresponde relanzar el trabajo en las siguientes gestiones.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones

1. Resalta la dinámica de discusión de los estatutos en la provincia Ingavi y en la Marka Viacha, lo que
muestra una estructura de organización sólida y al mismo tiempo la permanente renovación de su
institucionalidad.

2. La organización departamental de mujeres, Bartolina Sisa, de La Paz, ha mantenido su liderazgo en
temas concretos de su interés, ha conseguido mantener su dinámica propia y, al mismo tiempo, participar
en la dinámica del movimiento campesino indígena de nivel nacional.

3. En la región del altiplano de La Paz existe un movimiento de composición y emergencia de liderazgos
y tendencias políticas dentro de las organizaciones campesinas, lo que podría desembocar en el
fraccionamiento de las organizaciones.

4. Se han dado pasos importantes en investigaciones sobre la situación de la tierra en el Altiplano.
5. La información con que cuenta la Regional en el tema de RRNN es insuficiente, y esto no contribuye

a un trabajo adecuado en el tema.
6. Si bien existe una mejor actitud de las autoridades de los centros urbanos hacia el mundo rural, no es

generalizada a todos los habitantes y sus instituciones.
7. Resulta sobresaliente el interés de los gobiernos municipales por incorporar acciones y estructuras

adecuadas para la promoción de la economía campesina de sus municipios.
8. Aumenta el entusiasmo de las organizaciones de productores, principalmente lecheros, por participar

en la provisión de desayuno escolar a los municipios. Sin embargo, es todavía limitada su infraestructura
y capacidad de gestión para contratos de largo aliento.

9. Existen organizaciones económicas campesinas con suficiente experiencia  e institucionalidad como
para pensar en una organización regional especializada en políticas públicas y defensa de sus sectores.

10. La regional ha avanzado en la definición y clasificación de las organizaciones económicas campesinas.
11. Se destaca la importancia de apoyar las Unidades de Promoción Económica Local de los Gobiernos

Municipales y sus acciones de concertación con OC/OIs y otros actores económicos locales.
12. Se ha avanzado en la calificación y consolidación de espacios de deliberación pública, especialmente

en el ámbito municipal.
13. La regional ha avanzado notoriamente en la definición de temas y acciones concretas para la incidencia

en políticas públicas a nivel regional.
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14. Es notorio el trabajo de sistematización, publicaciones educativas y su difusión durante la gestión.
15. Se destaca la institucionalización de espacios públicos de concertación en temas públicos en el Municipio

de Ancoraimes y la ampliación de este modelo a los otros municipios de cobertura.

Recomendaciones
1. Acompañar a las organizaciones en la difusión e implementación de sus estatutos renovados.
2. Establecer un marco conceptual y metodológico mínimo para el tema Democracia en las OCs.
3. Continuar apoyando a las organizaciones de mujeres en sus propias agendas, como también en su

participación más activa en espacios mixtos de la organización.
4. Acompañar a las organizaciones campesinas del altiplano en el análisis y reflexión de las tensiones

internas, de manera que se evite el fraccionalismo y debilitamiento de su unidad.
5. Continuar profundizando el conocimiento de la problemática de tierra en el altiplano, de manera que

permita definir una estrategia para iniciar el saneamiento de las tierras.
6. Sistematizar la información sobre demandas comunales y de TCOs, solicitudes y procesos de saneamiento

de tierras y titulación.
7. Socializar con las OCs. los resultados de la investigación sobre la tierra en el altiplano realizada por

el consorcio Fundación TIERRA  - CIPCA.
8. Sumarse adecuadamente al posible proceso de saneamiento de tierras derivado de las acciones del

Gobierno actual.
9. Trabajar políticas públicas que disminuyan la degradación de las áreas colindantes a las áreas urbanas,

especialmente en El Alto, de manera que los campesinos no disminuyan sus áreas de cultivo y de crianza
de animales.

10. Aprovechar la experiencia de las familias emprendedoras para motivar y contagiar al resto de la
comunidad en tomar iniciativas económicas que permitan aminorar las diferencias.

11. Retroalimentar a las familias campesinas con información de la propuesta productiva, costos y análisis
económicos validados.

12. Continuar trabajando una tipología de organizaciones económicas de manera que permita precisar el
apoyo a cada una de ellas.

13. Acompañar la institucionalización de unidades municipales de promoción económica.
14. Aprovechar los contratos de excepción que están dando a los productores los gobiernos municipales,

como Viacha, para aprender junto con las organizaciones económicas y superar los cuellos de botella
a futuro.

15. Apoyar la consolidación de los espacios de deliberación en el ámbito municipal, cuidando que se
expandan a los intereses de las organizaciones y el gobierno municipal y no así a intereses externos.

16. Sostener el crecimiento de las acciones en el ámbito de la acción pública, sobre todo en los temas
estratégicos identificados por la oficina regional.

Crónicas

Un día especial en Colina Blanca

María de los Ángeles Carvajal

Eran las 8 de la mañana del sábado 8 de septiembre y por invitación de la comunidad Colina Blanca -una de las 63 comunidades
de Viacha-, nos trasladamos allí quienes trabajamos en agricultura sostenible en aquel Municipio. Juvenal y Walter, los promotores, junto
a unas 20 mujeres nos esperaban en el cerro donde se iniciaría  la construcción de terrazas. ¡cuánto entusiasmo de las hermanas!

Ellas decidieron trabajar en ayni (“hoy trabajamos en tu tierra, mañana en la mía”). Era una forma de ayuda y motivación mutua para
la pesada tarea de construir terrazas. En Viacha, la práctica del ayni no es común. Como en todo acto formal, los presentes tomaron la
lista de asistentes y, ¡manos a la obra!

Entre todas, había una mujer, ni muy joven ni muy mayor, pero era una de las más activas. “Agripina, aquí están los tres palos, el
alambre y la lienza”, le dijeron al escogerla para que inicie la construcción de las terrazas. De inmediato buscaron una piedra que sirviera
como plomada para construir el nivel “tipo A”. Dudando, ella tomó los palos; ayudada por Juvenal y Walter los amarró mostrando lo bien
que aprendió las lecciones que días antes se dio en el taller de motivación y capacitación en la comunidad por “la ingeniera”.



Minutos después empezaron a calibrar el instrumento. Las miradas inquietas buscaban algún gesto de aprobación o rechazo en
nosotras, las técnicas. Como no hubo respuesta, continuaron. No pidieron ayuda, ni una nueva explicación. Habían aprendido bien lo
explicado en el taller. Juvenal, en voz alta y en idioma aymara recordó el por qué de cada maniobra: “todo lo transmitido por la “inge”, en
el taller hemos aplicado”, dijo, mientras las hermanas que no habían asistido al taller escuchaban y un poco incrédulas interrogándose
decían: “¿es cierto que tres palos pueden ser tan útiles?”

Con el instrumento calibrado, sólo restaba empezar a nivelar. Se eligió el terreno de Agripina, razón mayor para que ella sea la
primera en hacer uso del “nivel A”. El instrumento comenzó a moverse, después a rotar sobre una de sus patas. “¡Rápido que nos falta
mucho!”, dijo una de ellas, mientras otra gritaba: “¡marcá el terreno con la picota!”. Delante de los que marcaban el terreno iban dos
hermanos moviendo los pedrones grandes que pudiesen perjudicar y, por detrás, una fila de hermanas picaba la tierra siguiendo las líneas
a nivel. Al final se ponía la base de piedras sobre la que cada participante levantaría su muro de piedra, para hacer las terrazas.

El sol estaba cada vez más alto. Mientras más era el trabajo, más calor aumentaba, y el “nivel A” pasaba de mano en mano. Cada
quien marcaba su terreno. Cerca al medio día, Walter propuso un descanso. De inmediato comenzó el apthapi (comida colectiva) y todos
sacaron lo que habían traído. Nosotros en verdad no habíamos llevado nada más que nuestro entusiasmo. Ni modo. Preguntamos ¿Dónde
podemos comprar refrescos?, ¡qué suerte! un hermano que vendía refrescos traídos desde Viacha tenía unas cuantas botellas, las
compramos y así aportamos a la merienda comunitaria: chuño y tuntas de varios tamaños y sabores, papa, fideo, arroz y sardinas. Algunas
trajeron queso, huevo frito o chalona de cordero y cada pieza fue compartida entre los comensales, como es costumbre.

Acabada la comida, servimos el refresco y acullicamos (masticamos coca). Charlamos sobre el trabajo, la comunidad, la gente y
su forma de ver nuestro apoyo. Teníamos interés por saber qué esperaban ellos de nosotros. Fue un intercambio mutuo que ayudó a
conocernos un poco más. Vimos algo más que una comunidad de trabajo. Conocimos con más profundidad a mujeres y hombres, a los
que se les iluminan los ojos cuando miran desde la altura del cerro a su comunidad, sus pastizales en la pampa y ganado mejorado en
él, y sus plantaciones forestales en el cerro del fondo. Sueñan con ver plantaciones de papa en las terrazas que estábamos empezando
a construir, qhotañas (reservorios) para regar pequeños huertos familiares y bebederos al lado de cada pozo. Estas confesiones nos hacen
sentir más compañeros, y hasta cierto punto cómplices…

Es hora de reanudar el trabajo, pero nosotras debemos partir. Luego de convenir una fecha próxima de seguimiento, nos despedimos.
Lentamente nos alejamos de la comunidad con un sentimiento de satisfacción y de ansias, esperando el momento de volver y encontrarnos
nuevamente con las hermanas…

...cargar la arveja, ya no los bultos

Angélica López

Ancoraimes cuenta con una diversidad en microclimas que van desde la zona lacustre, puna semi-árida, hasta las cabeceras de
valle. Pese a esta diversidad, la zona cuenta con suelos deteriorados y empobrecidos y la migración de su población es frecuente y forma
parte de una estrategia de vida.

Un atardecer, don Emilio y su esposa Paulina me invitaron a compartir una merienda de chuño, papa y ají. Ambos me comentaron
que estaban decididos a irse de su comunidad Karqapata, pues con cinco hijos en la escuela y creciendo muy rápido, los ingresos eran
insuficientes. El año anterior por la granizada habían perdido toda su cosecha de arveja y la papa se había agusanado.

Don Emilio, además de agricultor es músico de una banda y por eso cada año viaja a La Paz, para tocar en la banda. Pero doña
Paulina se queja que su marido pese a que va a tocar nunca llega con dinero, ya que “se lo gasta en las fiestas”. Así, era la mujer y
los niños quienes se quedaban a trabajar en los cultivos, pero no había mucha más plata que lo que ellos lograban con la producción
de su parcela.

Minutos después, a la conversación se sumó don Agustín quien estaba muy convencido de vivir de la agricultura. “El anterior año
he sembrado en un momento oportuno la papa y la arveja. He aplicado biofertilizante (abono mejorado) a la papa  y al cultivo de la arveja
y he cambiado de semilla. De unos 400 metros que he sembrado arveja he cosechado bien y me han pagado 720 Bolivianos, mucho más
de lo que he gastado en producir eso”. Don Agustín comentó que él sabe cuándo sembrar y cuándo cosechar. “En el mes de febrero es
cuando más sube, este año ha llegado a 60 Bs. la arroba”. Todo esto lo sabe por experiencia. Ha tenido que probar cómo mejorar la
fertilidad del suelo, “...hay que devolver el alimento a la tierra, mediante el guano y materia verde”, aconsejó.

Don Agustín, antes de dedicarse por completo a la agricultura migraba a la ciudad de La Paz, para trabajar de cargador en las
paradas de camiones y cobraba  0,50 centavos  por cargar de 6 a 8 arrobas; además, tenía que cuidar los bultos, soportar el intenso frío
de la noche y los malos tratos de los contratistas. “En una ocasión retorné con un pie fracturado, no podía trabajar, así que durante mi
recuperación he vuelto al campo y me he dedicado a mis cultivos y he aprendido cosas nuevas, y me va bien en la agricultura. El cultivo
de la arveja es el que da más beneficios, además no requiere mucho trabajo y los suelos quedan mejorados después de la cosecha. Así
que prefiero cargar mi arveja en vez de cargar los bultos de la gente”, cuenta sonrriente.

Después de escuchar los testimonios y las experiencias de don Agustín, don Emilio y su esposa se quedaron muy pensativos, como
queriendo expresar que su idea de dejar Karqapata no es tan buena, al menos no están seguros de hacerlo. Claro, la experiencia de don
Agustín muestra que la migración no es la única alternativa para muchas comunidades del altiplano, hay otros caminos y posibilidades,
como dedicarse a la agricultura y la ganadería, pero con una mirada distinta y complementada con nuevas prácticas a las que ya se
conoce. 
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Una batalla ganada con lápiz, papel y leche

Javier Uriarte

Son las 6:00 de la mañana, ella agarra un jarro se sirve y toma un poco de café. Se dirige a la canasta de papa y afanada prepara
la comida. Después, extiende el mantel, amarra las ollas para que la comida no se enfríe y deja todo listo para que las wawas coman.
Unos minutos más tarde, con paso apresurado sale al pastizal para ver el ganado. Vuelve a la casa, alista a las niñas mayores y las
despacha a su escuela.

“Ya es hora”, dice, al dar una rápida mirada al cuaderno y prepararse para salir al Centro de alfabetización. Es doña Catalina, que
los días jueves asiste a los talleres de alfabetización, porque junto a sus compañeras aprende a leer y escribir en el idioma de sus padres.

En total son 478 las mujeres y los hombres de 15 comunidades del Municipio de Viacha que con entusiasmo asisten al centro de
alfabetización para mejorar su formación y demostrarse a sí mismos/as que “quien quiere, pueder”. Semanalmente, una vez al día, cada
grupo de alfabetización se reúne bajo la conducción de sus promotores quienes preparan el taller en base a técnicas que les ayudan a
reflexionar y analizan los temas actuales que son de su interés.

Cada centro de alfabetización es un espacio de enseñanza y aprendizaje y un campo de batalla que se libra, día a día, con lápiz y
papel. La victoria se la obtiene cuando cada una ha escrito su nombre completo, ha estampado su firma y ha logrado leer en el papel el
nombre de su compañera o el libro que miraba pero no entendía. Lo logrado no es sólo para ellas, también es para sus hijos y toda su
familia.

Ahora ya no tendrán vergüenza ni rabia, ni sentirán impotencia, más bien estarán viendo, ayudando, enseñando a sus hijos a escribir,
sumar, restar o dibujar. También aportarán en las decisiones de su hogar y su comunidad. Por ello, podrán decir “ya puedo firmar y ayudar
a mi hijo en sus tareas…”

Es que el Centro de alfabetización no sólo es para estudiar, sino es un espacio para compartir las penas, alegrías, contar las
experiencias, alimentar los lazos de amistad y las esperanzas, y donde cada participante es como un árbol que crece, se enraíza más y
se va haciendo cada vez más fuerte.

Don Germán cuenta que estudió hasta el tercer curso de primaria. “Sé leer y escribir,  pero... por problemas económicos he tenido
que dejar la escuela y como no practico la lectura y escritura, me había olvidado”, dice. Con el fin de que no ocurra esto con las personas
que ahora son alfabetizadas, procuramos que el Sistema de Auto Educación de Adultos a Distancia (SAAD) San Gabriel, desde la gestión
2006, pueda proseguir con la post-alfabetización en las comunidades donde desarrollamos nuestro trabajo.

Ligado al aprendizaje de lecto-escritura, cada participante también aprende a mejorar sus conocimientos en el manejo de la leche,
la transformación en derivados lácteos como el yogurt, en el cultivo de hortalizas en invernaderos, etc. Para estas actividades, cada grupo
se organiza y de manera conjunta trabaja con los técnicos agrónomos de CIPCA. La producción se destina a la alimentación de las familias
y los niños, principalmente.

Uno de los resultados de las actividades de alfabetización para la producción se traduce en la conformación de la Asociación de
Lácteos Mamani (ASOLAMA), que principalmente está integrada por mujeres alfabetizadas. Ellas cuentan con su directiva, reglamentos,
un Centro de acopio y transformación donde elaboran yogurt y flan de primera calidad, que es comercializado en la ciudad de Viacha.

Doña Asunta Gironda, presidenta de ASOLAMA, cuenta que su participación en el grupo de alfabetización le ha ayudado a mejorar
como persona, como mujer y se siente feliz por adquirir la capacidad de dirigir una Asociación, donde todas buscan como meta crecer
en conocimientos y promocionar su producto a nivel local y departamental. Ella sabe que es un proceso que está empezando y que deben
continuar unidas.Terminar con el analfabetismo es un sueño que todos tenemos y seguro que se conseguirá un día no muy lejano; pero
lograr que aprendan a leer y escribir y mejoren la calidad de su producción y de su vida, es haber obtenido una victoria en la gran batalla
por la dignidad. 

Potencial productivo de Viacha

Antonio Copa Flores

El 2005, la Pachamama bendijo a los campesinos del Distrito 3 de Viacha.  El domingo 21 de agosto, desde temprano, campesinos
y campesinas de diferentes comunidades junto a sus animales -vacas, ovejas, llamas y caballos-, se dirigían al Campo Ferial del ex
Complejo Ferroviario. Allí se acomodaron para  exhibir sus mejores ejemplares de ganado. Era la “Expo Feria Agropecuaria del Municipio”,
que por primera vez abría sus puertas para que productores agrícolas, de leche, derivados lácteos, carne y otros, muestren a los visitantes
sus potencialidades, junto a las delicias del arte culinario preparado en base a productos tradicionales de la región.

El Campo Ferial quedó pequeño y la Feria sobrepasó la expectativa de los organizadores (Gobierno Municipal, Central Agraria y
CIPCA). Los primeros en llegar fueron los campesinos de Hilata Centro, una comunidad alejada. Ellos, en el patio del campo ferial
estacionaron un camión de donde descendieron dos toros criollos y bajaron heno de cebada para alimentarlos. Los toros al unísono
empezaron a mugir, mientras con las patas delanteras levantaban polvareda que se iba desvaneciendo mientras ascendía.

Este domingo, organizadores, invitados, participantes, junto con los hermosos toros y vacas, estaban en el ruedo enfrentando el
reto de hacer de la Feria un éxito. El equipo técnico de CIPCA estaba encargado de numerar y acomodar a los participantes en sus



respectivos sitios. Cada uno tenía un color; los toros de carne en el área roja, los de leche en el amarillo, los de alimentos en el área
demarcada de blanco, y así, cada participante fue ubicado en su respectiva sección. No fue fácil organizar a los expositores, el tiempo
parecía acortarse frente a los apresurados visitantes que se dieron cita para apreciar la exposición.

En la cancha de cemento del Campo Ferial estaba instalado un pequeño brete donde un técnico pesaba a los toros para que
participen en la competencia; por otro lado, se convocaba al concurso de ordeño. A las 8:00 a.m. la vaca perteneciente a la Universidad
Mayor de San Andrés-Choquenaira soltaba chorros de leche de los pezones ganadores. De inmediato un grupo de jueces, que se
encargaban de juzgar la producción de leche y las características externas (fenotípicas) de la vaca lechera y con minucioso cuidado,
calificaron. La vaca ganadora del concurso arrojó 7,3 litros de leche; la segunda, 6,5 litros, y la tercera 5,1 litros en un solo ordeño. Las
vacas pertenecían a la Universidad y las comunidades de Contorno Bajo y Liman, respectivamente.

Lo que más atrajo la atención del público fue el desfile de las vacas lecheras y de los toros de carne. El acordonado del campo ferial
permitió a la gente observar cómodamente el desfile. En medio de la pista se encontraban los jueces -agrónomos, zootecnistas y
veterinarios-. Las vacas de leche fueron las primeras en concursar, en 3 categorías: secas, en producción y mestizas. Al final sobre el
dorso de las vacas campeonas se impusieron bandas con los colores de la bandera del Municipio y del Departamento de La Paz y con
leyendas que decían: “Gran Campeona de Raza”, “Gran Campeona Reservada” y “Mención Honrosa”.

El desfile continuó con los toros en sus tres categorías: Toros de 2, 4 y 6 dientes y boca llena.  “Adolfo”, de la granja San Luis, fue
proclamado como el “Gran Campeón de la competencia”, y al concluir la Feria fue vendido en 4.500 Bolivianos (algo más de 530 dólares).
Varios expositores se fueron felices y con dinero en el bolsillo luego de haber vendido sus animales, los derivados lácteos y toda la gama
de productos agropecuarios que habían llevado a la Feria. Pero fueron las encargadas de la culinaria las que se llevaron el mayor éxito,
a tempranas horas habían agotado todos los platos de papalisa, sopa de quinua, ají de chuño, yogurt, queso, etc.

Así, la Feria fue un éxito porque fue un espacio para mostrar la capacidad productiva del Municipio, la calidad y variedad de productos
y las potencialidades de Viacha y sus productores en esta materia; asimismo porque se generó un movimiento económico importante
para el sector agropecuario del municipio. Ahora queda la tarea de continuar y mejorar este emprendimiento. 

Nueva mirada a los camélidos

Luis Arion

La comunidad de Chojñapata, del Municipio de Ancoraimes, se encuentra a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Las
temperaturas son muy bajas y en época de lluvia la neblina la cubre durante gran parte del día; en época seca, el sol brilla tan fuerte que
quema la piel. A esto se suma el intenso viento que viene del cruce de aire caliente y frío de los valles mesotérmicos de la provincia
Muñecas. Los productores que radican en esta comunidad tienen serias limitaciones en la producción agropecuaria al encontrar condiciones
de vegetación muy pobre y fibrosa.

Durante mucho tiempo, la población de esta comunidad, al igual que la de tantas otras comunidades, se dedicó a la crianza de llamas
y alpacas en forma muy precaria. Como lo hacían tradicionalmente sus antecesores, pastaban la tama de camélidos en los cerros y
bofedales sin el control de carga animal, productividad, natalidad y mortalidad de crías.

Don Willi Poma, un productor de Chojñapata, en un viaje que hizo a la Feria exposición del Municipio de Pelechuco, por primera
vez decidió competir con sus llamas y alpacas en un concurso con productores especializados en la crianza de camélidos. El obtuvo
una mención, lo que lo llevó posteriormente a visitar Perú, donde con su llama clasificó para las semifinales. Esto le levantó los ánimos
más todavía y pensó en la mejora de la producción de toda su zona.

En una reunión de la comunidad, don Willi compartió con sus hermanos y hermanas de todo cuanto le había sucedido y explicó que
la principal actividad para ellos debe ser la crianza de camélidos. Pero no tenían claridad de cómo hacerlo o qué aspectos debían trabajar:
en la cría, producción de lana o la carne. Tampoco sabían cómo exponer esta demanda ante las instituciones o el municipio. Uno de los
productores que radicaba en la comunidad de Chojñapata y que permanentemente participaba en los eventos de capacitación y viajes
de intercambio de experiencias, había llegado a la conclusión de que en su comunidad el desarrollo productivo de los camélidos estaba
muy lento y era poco productivo. Él afirmó que hay municipios que trabajan en iguales o peores condiciones que ellos, pero tienen mejores
resultados, porque... ¡están organizados!

Así empezó la idea de trabajar como organización, que gestione y represente a los productores criadores de camélidos para negociar
proyectos, ofertar servicios, consolidar negocios para sus afiliados y mejorar las condiciones de vida de los productores de la comunidad.
A la cabeza de don Willi Poma se acordó buscar una institución que ayude en este tipo de proyectos. Se logró contactar con los
representantes de SWISCONTAC, con quienes se dialogó la posibilidad de contar con financiamiento. Entonces, se empezó a elaborar
un proyecto de apoyo a la producción de camélidos, que se presentó ante la comunidad. Asimismo, se propusieron los requisitos y
condiciones para la ejecución del bono de capacitación para los productores, y entre varios oferentes especializados en el tema se adjudicó
la responsabilidad de administrar el bono a CIPCA. Es así que se empieza a ejecutar un proyecto añorado por los productores y a medida
que nos vamos involucrando, se van ejecutando acciones más específicas y organizadas, que van mejorando las condiciones de vida
de los productores de camélidos de Ancoraimes. 
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Buena gestión municipal con gobernabilidad, profundizando la participación ciudadana y el control social, Municipio Ancoraimes. 
Presentación en PowerPoint, 26 diapositivas. La Paz. 2005.

Situación de las OECA’s Municipio de Ancoraimes. Presentación en PowerPoint, 24 diapositivas. La Paz. 2005.

Metodología para la evaluación económica de sistemas de producción familiar – D3 Viacha. Presentación en PowerPoint, 16 diapositivas.
La Paz. 2005.

Evaluación económica de sistemas de producción familiar – D3 Viacha. Presentación en PowerPoint, 16 diapositivas. La Paz. 2005.

Evaluación económica y monitoreo de sistemas de producción familiar. Presentación en PowerPoint, 29 diapositivas. La Paz. 2005.
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Democracia. Presentación en PowerPoint, 22 diapositivas. La Paz, 2005.

Principios y valores de la Democracia. Presentación en PowerPoint, 22 diapositivas. La Paz, 2005.

Crisis de la democracia. Presentación en PowerPoint, 13 diapositivas. La Paz, 2005.

(In) gobernabilidad. Presentación en PowerPoint, 31 diapositivas. La Paz, 2005.

Descentralización y participación ciudadana. Presentación en PowerPoint, 41 diapositivas. La Paz, 2005.

Desarrollo Económico Local. Presentación en PowerPoint, 23 diapositivas. La Paz, 2005.

Ordóñez, Blanca

Organizaciones Económicas Productivas, Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba. Presentación en PowerPoint, 22
diapositivas.  La Paz, 2005.

ANAPCA QULLASUYU Bolivia. Presentación en PowerPoint, 8 diapositivas. La Paz. 2005.

Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, Presentación en PowerPoint, 7 diapositivas. La Paz. 2005.

Alpaquita Andina, Asociación Integral de Productores y Transformadores de Productos de Camélidos. Presentación en PowerPoint, 
12 diapositivas. La Paz. 2005.

Microempresa Rural Andina Delicias, Presentación en PowerPoint, 13 diapositivas.  La Paz. 2005.

Parra, Pascuala

Organización Campesina de Sub Federación Bartolina Sisa de Ancoraimes. Presentación en PowerPoint, 6 Diapositivas. La Paz, 2005.

Pati, Pelagio

“1er. Congreso Orgánico Marka Viacha”. Disponible en CD de 20 minutos. La Paz, 2005.

“1er. Festival de música y danza Taypisata”. Disponible en CD de 20  minutos. La Paz, 2005.

“Días de la solidaridad”. Disponible en CD de 20 minutos. La Paz, 2005.

Ticona, Germán

Experiencias de ejecución de proyectos de riego. Presentación en PowerPoint, 24 diapositivas. La Paz, 2005.

PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN
Equipo CIPCA La Paz

Políticas ganaderas y reducción de la pobreza en las zonas Alto Andinas. Programa televisivo Cal y Arena. 30 minutos. La Paz. 2005.

Equipo CIPCA La Paz; Apostamos por Bolivia

Apostamos por una propuesta constituyente. Cabildo Radial. Duración 3 horas. Idioma aymara y castellano. Disponible grabación 
en 3 CD´s. La Paz. 2005.

Equipo CIPCA La Paz; OC’s; GM Viacha

Primera Expo Feria Agropecuaria Viacha: Programa Radial y Televisivo. 4 emisiones (3 en castellano y 1 en aymara) Disponible en
CD, duración una hora. La Paz, 2005.

Día de la Solidaridad: Foro televisivo, 2 horas. Disponible en CD. La Paz. 2005.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Enriquez, Mario

“Censo Nacional Agropecuario del Siglo XXI”. 2005. publicado en www. cipca.org.bo. CIPCAnotas N° 129.

Laruta, Carlos Hugo

“Desarrollo en tierras altas de occidente”. 2005. Publicado en www. cipca.org.bo. CIPCAnotas, N° 99.

“Hoy: Las fases de la transición”. 2005. Publicado en www. cipca.org.bo. CIPCAnotas N° 102.

“Las salidas posibles”. 2005. Publicado en www. cipca.org.bo. Cipcanotas N° 106.

“Hegemonías y nuevas complejidades”. 2005. Publicado en www. cipca.org.bo. CIPCAnotas N° 108.

“Municipio Indígena: razones prácticas de la interculturalidad”. 2005. Publicado en www. cipca.org.bo. CIPCAnotas N° 117.

“La segunda etapa de la transición”. 2005. Publicado en www. cipca.org.bo. Cipcanotas Nº 133.

“Entre acuerdos temáticos y concesiones regionales”. 2005. Publicado en www. cipca.org.bo. CIPCAnotas Nº 134.

Pati, Pelagio

“Organizaciones: entre lo reivindicativo y lo político”. 2005. Publicado en www. cipca.org.bo. CIPCAnotas N° 92.

“Una mirada indígena a los conflictos sociales”. 2005. Publicado en www. cipca.org.bo. CIPCAnotas N° 105.

“Reflexiones sobre "Municipio Indígena" (primera parte). 2005. Publicado en www. cipca.org.bo. CIPCAnotas N° 127.

“Reflexiones sobre “Municipio Indígena” (Segunda parte). 2005. Publicado en www. cipca.org.bo. CIPCAnotas Nº 135.
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Valoración
Las principales actividades ejecutadas por la Regional Norte estuvieron centradas en el asesoramiento y

acompañamiento a las organizaciones campesinas para el acceso a la tierra, territorio y recursos naturales; el
fortalecimiento de las bases productivas de las familias campesinas mediante la diversificación y enriquecimiento
de los sistemas agroforestales, ampliación de áreas con sistemas agroforestales y otros cultivos y la capacitación
técnica para el manejo adecuado de las plantaciones; el apoyo a las personas indocumentadas para lograr sus
documentos de identidad y capacitación en derechos ciudadanos; el asesoramiento a las organizaciones y sus
dirigentes para la elaboración de propuestas para el desarrollo local y gestión de proyectos.

En cuanto al saneamiento de tierras, pese a las enormes dificultades y conflictos entre sectores, las organizaciones
campesinas, especialmente de Pando, fruto de negociaciones y presiones ejercidas, lograron que funcione la
Comisión Agraria Departamental (CAD), al interior de la cual se constituyó la Comisión de Conciliación, Arbitraje
y Resolución de Conflictos entre comunidades campesinas y barraqueros. Producto de las negociaciones, 53 nuevas
comunidades campesinas han logrado obtener sus Títulos ejecutoriales de propiedad; las comunidades con tierra
insuficiente han sido compensadas con tierras fiscales, con lo que en varias comunidades el promedio por familia
sobrepasa las 500 hectáreas.

En la provincia Vaca Díez, a la cabeza del Subprefecto funcionó una subcomisión de la CAD, la misma que
organizó reuniones de conciliación entre sectores en disputa; sin embargo, no se logró que las comunidades que
ya tenían Resolución Determinativa de Dotación y Titulación obtengan sus títulos. ASAGRI, Asociación de
Pequeños Ganaderos, impidió que el INRA reabra sus oficinas en Riberalta y continuó amenazando a las
organizaciones e instituciones de apoyo. El avance allí es que 3 TCOs que ya tenían títulos de propiedad lograron
la ampliación de sus territorios.

En el fortalecimiento de bases productivas, en 62 comunidades de las cinco zonas de cobertura institucional
se implementaron 266 nuevas hectáreas de sistemas agroforestales, 61 hectáreas con plantas medicinales, 194
hectáreas de plátano y guineos, 93 hectáreas de cultivos anuales y 100 hectáreas de granos y forrajes. Además,
482 hectáreas de sistemas agroforestales, establecidas en las gestiones pasadas, fueron enriquecidas con otras
especies, con lo cual se han diversificado más los sistemas.

En el marco del fortalecimiento de las organizaciones campesinas se ha asesorado en la formulación de
propuestas y se ha acompañado a los dirigentes para que las negocien con las autoridades locales y regionales.
También se asesoró a la Federación de Campesinos de la Regional Vaca Díez para la implementación de proyectos
productivos a su cargo con recursos del municipio.

Asimismo, junto con otras 18 instituciones del país se ha conformado el Consorcio Por la Participación
Ciudadana; en ese marco, CIPCA Norte ha logrado documentar a 1.006 personas con Certificado de Nacimiento
y 566 personas con carnet de identidad, en la zona de cobertura.

Municipios (1) Riberalta
Guayaramerín

Gonzalo Moreno
San Pedro

Ingavi
Villa Nueva

San Lorenzo
Beneficiarios directos 5.373
Porcentaje de mujeres 41,71
Beneficiarios indirectos 96.639
Presupuesto 2005 en US$ 468.070
Ejecución 2005 en US$ 471.822
Porcentaje ejecutado 100,80
(1) Riberalta y Guayaramerín en el Departamento de

Beni; Gonzalo Moreno, San Pedro, Ingavi, Villa
Nueva y San Lorenzo, en el de Pando.
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Resultados más relevantes
Resultados excelentes

Organizaciones con mayor capacidad de propuesta, alianzas y negociación

La Federación de Campesinos de Madre de Dios ha elaborado y presentado a la Mancomunidad de Municipios
del Norte una propuesta de desarrollo de la región norte amazónica, que incluye producción y aprovechamiento
de recursos naturales, la misma ha servido de base para iniciar la discusión sobre el desarrollo de la región. Por
su parte, las de Riberalta y Guayaramerín han propuesto en el diálogo municipal el fortalecimiento de la producción
campesina, logrando de los gobiernos municipales recursos financieros que han ejecutado las mismas organizaciones.
Además, lograron que el INRA compense a las comunidades con tierra insuficiente dotándoles tierra hasta alcanzar
500 hectáreas por familia campesina como mínimo, tal como establece la norma.

TCOs, comunidades y áreas de conflicto han sido tituladas

Este año, 53 comunidades campesinas del Departamento de Pando han obtenido sus Títulos Ejecutoriales de
Propiedad, accediendo a 507.848 hectáreas, sumando un total de 88 comunidades que cuentan con títulos de
propiedad. Además 3 TCOs (Multiétnico II, Yaminagua-Machineri y Chácobo-Pacahuara) han logrado ampliar
sus territorios titulados de 686.382 a 804.497 hectáreas. En el marco de la Comisión Agraria Departamental, se
ha conformado la Comisión Intersectorial de Conciliación y Arbitraje que ha logrado resolver 114 conflictos sobre
la propiedad de tierras.

Enfoque intercultural y de género en políticas públicas

Tres aspectos destacan en cuanto a políticas públicas. Las mujeres de las organizaciones superiores y de base
han trabajado una propuesta para la Asamblea Constituyente sobre derechos de las mujeres, descentralización,
régimen económico, social y agrario. CIPCA ha elaborado propuestas sobre representación y participación política
de las mujeres, participación ciudadana y control social. Finalmente, el Consorcio por la Participación Ciudadana,
donde participa CIPCA Norte, ha elaborado propuestas para documentación de campesinos indígenas, con prioridad
para mujeres, que prevé la participación de la Policía, Corte Electoral y Registro Civil.

Resultados normales

Cultura democrática y fortalecimiento de las organizaciones campesinas indígenas

En el período 2003-2004, las tres organizaciones superiores de la región modificaron sus estatutos, incorporando
en ellos aspectos como la equidad de género en las directivas, resolución de conflictos y derechos individuales y
colectivos, éstos últimos vinculados al uso y aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales. Con esa base,
en 2005 han establecido normas para la renovación de directivas; han decidido reestructurar la composición de
las directivas creando nuevas carteras -como producción- y fusionando otras para una mayor funcionalidad. Al
nivel comunal, 16 comunidades también han modificado sus estatutos.

Sostenibilidad de la economía familiar

Si bien los mayores ingresos de las familias campesinas siguen proviniendo de la recolección y venta de
castaña, la diversidad de especies introducidas en el subsistema agrícola, de las cuales el plátano y cacao ya están
dando sus primeros frutos e ingresos, permite aseverar que se están sentando las bases que garantizarán un
mejoramiento sustancial de la situación económica de las familias campesinas y un desarrollo sostenible basado
en la diversidad de actividades económico-productivas.

Participación campesina indígena en espacios públicos de deliberación

Es creciente y cada vez más importante la participación de campesinos indígenas, hombres y mujeres, en los
espacios públicos de deliberación y concertación, como los Encuentros de Avance y las Cumbres Municipales,
instancias en que se planifica y evalúa la gestión del gobierno municipal y de otros actores sociales. En estos
espacios se percibe un cambio de actitud de las autoridades respecto al sector campesino indígena: hay mayor
tolerancia y la participación es más democrática. A pesar de la creciente participación, la de las mujeres es aún
incipiente.

Campesinos indígenas acceden a gobiernos e instituciones públicas locales y regionales

El  porcentaje de campesinos indígenas de los municipios de cobertura que participan en elecciones es todavía
bajo. Sin embargo, su presencia en los diferentes espacios de poder es cada vez mayor; en este sentido, en términos
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porcentuales, la representación campesina es mayor con relación a su peso demográfico con relación al total de
población de los municipios.

Resultados deficientes

Usos y costumbres sobre recursos naturales no se compatibilizan con la institucionalidad
estatal

Las comunidades campesinas e indígenas tienen normas para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, pero estas no están sistematizadas. En sus estatutos orgánicos las comunidades han incorporado varios
temas y algunos elementos referentes a usos y costumbres en el aprovechamiento de los recursos naturales; sin
embargo, éstos no están compatibilizados con la legislación estatal.

Ausencia de una estrategia concertada de desarrollo económico sostenible a nivel local

Los municipios tienen Planes de Desarrollo Municipal que han sido elaborados con diverso grado de
participación de las organizaciones, pero éstos aún no llegan a ser una estrategia para el desarrollo económico
sostenible al nivel local. Falta una visión compartida y un compromiso de parte de las autoridades y sectores
sociales para concertar y elaborar una estrategia para el desarrollo local.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones

1. Las gestiones y movilizaciones realizadas por las OCs han permitido que el gobierno nacional apruebe
decretos favorables para el saneamiento de tierras de las comunidades campesinas de la región norte
amazónica.

2. Las OCs tienen mayor capacidad de diálogo, generación de propuestas y mayor reconocimiento por
parte de las autoridades nacionales, departamentales y locales.

3. Las representantes comunales y de las organizaciones superiores de la región han establecido un plan
de acción que les ha permitido elaborar y difundir propuestas que incorporan temas de derechos de las
mujeres para ser presentadas en las instancias de debate de la Asamblea Constituyente.

4. Hay una creciente participación de mujeres en las directivas de las OCs superiores y comunales.
5. La intensidad de las acciones de las organizaciones regionales, principalmente en la temática de tierra,

ha favorecido a resultados concretos en la región. Sin embargo, no se percibe con claridad su participación
en aspectos políticos del país.

6. Las OCs han logrado establecer acuerdos con otros sectores para resolver los conflictos de acceso y
propiedad de la tierra. Se ha constituido la Comisión de Conciliación cuyo trabajo ha viabilizado la
resolución de varios conflictos entre comunidades campesinas y barraqueros.

7. Hay un importante avance en el proceso de saneamiento, especialmente en el Departamento de Pando.
Hasta la gestión 2005, 88 comunidades han obtenido sus títulos de propiedad.

8. Las OCs han demostrado capacidad de gestión y ejecución de proyectos.
9. La diversidad de actividades económico-productivas permite a las familias mejorar sus ingresos, lo que

garantiza la sostenibilidad de la economía familiar.
10. Hasta el momento la principal fuente de liquidez para las familias de la región sigue siendo la recolección

de castaña. No obstante, ya se notan los resultados económicos de los componentes del sistema productivo
agroforestal, por ejemplo plátano y cacao.

11. La propuesta productiva agroforestal ha despertado el interés de las autoridades locales y departamentales.
12. El excepcional precio de la castaña, no ha detenido la implementación de la propuesta productiva

diversificada. Sin embargo, de continuar esta tendencia podría disminuir la atención adecuada a las
parcelas y sus productos.

13. Persiste en la región la cultura del “habilito”, lo que dificulta el avance en la implementación de proyectos
productivos.

14. Se ha consolidado la Asociación de Productores Agroforestales de la Región Amazónica de Bolivia
(APARAB), organización que aglutina a cinco zonas del área de cobertura institucional y a más de 800
familias productoras agroforestales.

15. Las instituciones públicas encargadas del medio ambiente no tienen capacidad para fiscalizar y controlar
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las normas establecidas para la prevención de incendios.
16. Aunque ha disminuido la intensidad del debate, se encuentra latente el tema de Departamento, Región

y Municipio, desde la perspectiva de la descentralización.
17. El apoyo de las autoridades de diferentes instituciones estatales a las OCs para la documentación

ciudadana ha permitido avances en este proceso.

Recomendaciones
1. Brindar más apoyo a las mujeres de los distintos niveles de organización para fortalecer su participación

en las diferentes instancias de representación.
2. Asesorar a las OCs/OIs en su reflexión sobre los cambios suscitados en el nuevo contexto del país, los

departamentos y la región para que asuman nuevos retos en el escenario político que se inicia con el
gobierno electo.

3. Apoyar a las OCs/OIs para culminar el proceso de saneamiento de tierras y territorios.
4. Apoyar a las OCs/OIs para la elaboración de propuestas para la implementación de planes de manejo

de los recursos naturales, culminado el proceso de saneamiento.
5. Apoyar a las comunidades que ya tienen títulos de propiedad y resoluciones determinativas de dotación

y titulación para la realización de deslindes.
6. Para la prevención de incendios forestales, existe la necesidad de organizar una red de prevención y

control de incendios que involucre a instituciones públicas y privadas, con capacidad para hacer cumplir
las normas establecidas.

7. Analizar la viabilidad y manejo de espacios comunales discontinuados, resultado de la compensación
a comunidades con tierra insuficiente.

8. Influir en la conformación de un Comité Interinstitucional para la elaboración de propuestas de desarrollo
económico local.

9. Insistir en el adecuado manejo poscosecha de cultivos como el cacao y el plátano.
10. Buscar alternativas productivas sustitutas para las comunidades de altura donde el cacao no ha dado

buenos resultados.
11. Invertir en innovaciones tecnológicas de postcosecha que faciliten el manejo y aseguren la calidad del

producto.
12. Estudiar la participación de instituciones especializadas que promuevan formas de ahorro e inversión

familiar adecuadas a la producción agroforestal.
13. Continuar facilitando procesos de documentación, ampliando la cobertura a nuevas zonas del área de

trabajo institucional.
14. Estudiar los flujos migratorios campesinos indígenas, para contribuir a que su asentamiento no sea

traumático para la población como para los recursos naturales.
15. Continuar contribuyendo al debate sobre la viabilidad de la región amazónica en la actual distribución

política administrativa y en la perspectiva de la Asamblea Constituyente.

Crónicas

Titulación de tierras en Pando

Julio Urapotina

Después de ocho años de continuas reuniones en busca de consensos, firmas de acuerdos entre autoridades y los diferentes
sectores de Pando, se encontró un mecanismo alterativo de resolución de conflictos: la conciliación, para dar paso a la titulación de la
tierra.

Es bueno recordar que antes del inicio del proceso de saneamiento de tierras en la región, de 551 comunidades campesinas e
indígenas, sólo 15 tenían títulos ejecutoriales como resultado de la dotación efectuada por el entonces Concejo Nacional de Reforma
Agraria. En ésta gestión, fruto de los acuerdos y de más de siete audiencias de conciliación, promovidas por la Comisión de Conciliación,
Arbitraje y Resolución de Conflictos de Pando, se han emitido 66 títulos para igual número de comunidades campesinas indígenas,
beneficiando a 1.519 familias. La titulación avanza a pesar que los sectores empresariales de Riberalta satanizaron el proceso de
saneamiento, cuestionando su legalidad, sus efectos en la economía de la región y anunciando que traería un colapso económico.
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La demanda de 500 hectáreas como superficie mínima por familia campesina indígena de la región y la aprobación de una norma
específica por parte del Estado boliviano han democratizado el acceso a los recursos no maderables en la amazonía norte. Ahora, estas
500 hectáreas permitirán a las familias campesinas indígenas mejorar sus condiciones de vida, siempre que hagan un manejo responsable,
ya que esa dotación no es para talar y quemar, es decir no es para ampliar la frontera agrícola, por el contrario, es para el uso tradicional
de aprovechamiento a través de la recolección de los productos del bosque. Cabe recordar que los bosques de esta región prácticamente
siguen intactos, por el tipo de manejo que realizan los campesinos indígenas desde tiempos inmemoriales; y es necesario aprobar y aplicar
normas que rescaten esos conocimientos y prácticas de los campesinos indígenas y que sean compatibilizadas con las normas técnicas
del Estado.

A diferencia de todo este avance en Pando, en la provincia Vaca Díez del Departamento del Beni, a pesar de las 53 reuniones de
conciliación y del diálogo franco y abierto entre los campesinos y los representantes de ASAGRI (Asociación de Pequeños Productores
de Riberalta), el proceso de saneamiento y titulación se ha estancado; no se ha titulado ni una sola comunidad campesina en la gestión,
pero en el Palacio de Gobierno, en La Paz, se firmaron más de 50 títulos para los propietarios individuales. 

Un desastre que nos une

Álvaro Lucía Bersatti

La extrema sequía ocurrida entre mayo y septiembre del 2005 fue caldo de cultivo para que se desate el fuego. No se sabe si los
varios focos de incendio que ocurrieron fueron provocados o accidentales, lo cierto es que fue muy difícil controlarlos. Los incendios,
ayudados por los fuertes vientos, inusuales en esta época, fueron de tal magnitud que, al principio, sobrepasaron la capacidad humana
y sus mecanismos e instrumentos de defensa. Sin embargo, el fuego no pudo vencer la voluntad de las personas que tuvieron la valentía
y el coraje de enfrentarlo, a pesar de las limitaciones técnicas y económicas.

El primer foco de incendio se detectó en inmediaciones de la comunidad campesina Medio Monte, sobre la carretera Riberalta –
La Paz. Las autoridades regionales se enteraron, a través de una comunicación de los técnicos de CIPCA Norte que retornaban de una
de las zonas de trabajo, cuando el fuego ya había consumido la mayor parte de la comunidad. Conocida la noticia, las autoridades y
representantes de organizaciones civiles y militares: Subprefecto, Defensa Civil, Medios de Comunicaciones, Unidad Forestal Municipal,
Federación de Campesinos Vaca Diez, Comandante de Guarnición y Derechos Humanos, junto al personal de CIPCA, fueron a verificar
lo ocurrido. El desastre ya era grande.

La reacción inmediata de Defensa Civil y el Centro de Instrucción y Operaciones de Selva (CIOS), comandados por el teniente
coronel Colodro, y guiados por técnicos de CIPCA y comunarios que conocían la zona, dio inicio a la lucha contra el fuego. La madrugada
del 16 de septiembre ingresó el primer contingente de soldados, con machetes y botellas desechables llenas de agua, denominadas
comúnmente “bimbos”, como únicas armas para combatir contra el fuego. Se abrieron sendas y se cortaron ramas para apagarlo, los
“bimbos” no eran suficientes para llevar agua y el calor era sofocante. No se tuvo mucho éxito, pues los medios con que se contaba eran
insuficientes y además no se tenía mucha experiencia para lidiar contra un fuego de esas dimensiones. Pero el valor de los soldados y
de su Comandante motivó a las demás instituciones públicas y privadas de Riberalta para cerrar filas y enfrentar esa situación de desastre,
como un solo cuerpo.

Tras el primer día, se realizó una reunión de emergencia en el Concejo Municipal, donde funcionarios de CIPCA Norte, el Comandante
del CIOS y Defensa Civil presentaron un informe que daba cuenta de la situación. El fuego avanzaba y se multiplicaba, aparecieron varios
focos de incendio, en varios frentes y comunidades. La reunión estuvo dirigida por el Subprefecto con la presencia del Concejo Municipal,
Alcalde, Defensa Civil, Federación de Campesinos, Federación de Juntas Vecinales, Comité de Vigilancia, CIRABO, Red de Salud, Medios
de Comunicación, ONGs, Unidad Forestal Municipal, Universidad y FF.AA. Como resultado de la reunión, el Gobierno Municipal declaró
zona de emergencia al municipio e inmediatamente, a la cabeza del Subprefecto, se organizaron varias comisiones para enfrentar al
fuego.

El trabajo fue duro, todos se movilizaron, autoridades y dirigentes campesinos, comunarios y soldados, todos trabajaron de día y
de noche, unos llevaban agua, otros llevaban alimentos, medicinas y vituallas. Los dirigentes y comandantes de las tres fuerzas guiaban
a sus tropas, una parte del personal de CIPCA Norte apoyaba las tareas en el campo y otra parte monitoreaba lo que estaba ocurriendo;
los tractores eran insuficientes, faltaba agua, pero no faltaban ganas y valor de todos y todas para ayudar a los comunarios y a su municipio.

La batalla contra el fuego continuó; el calendario ya marcaba el 28 de septiembre, día en que se lo logró controlar, aunque las
pérdidas ya eran cuantiosas. Pero como dice el refrán “no hay mal que por bien no venga”, este desastre permitió que casi todas las
instituciones y sus autoridades se unan y formen un cuerpo común. Lamentablemente los empresarios y sus instituciones, salvo dos o
tres de ellos, brillaron por su ausencia. El problema no era de ellos ni del lugar en que viven y amasan sus riquezas, era de la gente
humilde, de la gente del campo, que vive en él y de él. Por ello, quienes sólo amasan fortunas no tenían nada que ver con el problema,
ni nada que perder. Felizmente, más pudo la voluntad y el valor de tantas gentes e instituciones y organizaciones que despojándose de
cualquier diferencia tuvieron la capacidad de constituir una sólida amalgama para enfrentar los retos de esos difíciles momentos, y ojalá
esto sirva también de experiencia para afrontar entre todos los retos del futuro de esta región. 
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La naturaleza ajusta cuentas

Armengol J. Caballero Ordóñez

Los cambios climáticos están afectando de manera severa a varias regiones del país y del mundo. En la región norte amazónica
de Bolivia claramente se distinguen dos épocas: una lluviosa, con mucha precipitación, y otra seca, con precipitaciones escasas y aisladas.
Sin embargo, en esta gestión la época seca se caracterizó porque no cayó ni una sola gota de agua provocando una inusitada sequía,
que coincidió con la época de chaqueo y quema.

El bosque parecía estar conformado sólo por árboles y plantas que perdieron sus hojas, que formaban un alto colchón de hojarasca,
constituyendo un real peligro para su propia sobrevivencia. Las plantaciones anuales y perennes de los campesinos, sedientas como
estaban, se marchitaban y morían, con lo que también empezaban a morir o a desfallecer las esperanzas de las familias que con tanto
esfuerzo y sacrificio habían empezado a sembrar el futuro.

Pero los hombres, aún conociendo la delicada situación que existía en la zona por esas condiciones de la sequía y calor, fueron
despiadados con sus propios congéneres y con la naturaleza. No respetaron las normas ni el llamado clamoroso de observar y prevenir
el desastre, el fuego, los incendios, las pérdidas, la desolación y desesperación de las gentes, las plantas y los animales. Más pesó el
egoísmo y la ambición de unas cuantas personas que la vida y el bienestar de cientas de personas que quedaron sin plantaciones, sin
casas, sin animales y sin esperanzas, porque el fuego arrasó con todo.

El fuego quemó todo, sin preguntar de quién era, quién era el dueño de lo que quemaba, no preguntó si era de campesinos o de
ganaderos, de pobres o de ricos. No, la naturaleza cuando se enfurece no pregunta, sólo ajusta cuentas por el daño que le estamos
causando, que nos estamos causando y que no queremos entender sólo porque no nos da la gana de hacerlo. Los resultados de tamaña
irresponsabilidad fueron cuantiosos y desastrosos, como no podía ser de otra manera: más de treinta viviendas quedaron en cenizas y
alrededor de seiscientas familias damnificadas por la pérdida de sus cultivos, sistemas agroforestales, viveros, animales domésticos y,
sobre todo, por la pérdida de sus bosques con toda su biodiversidad. Se perdió el sustento diario de las familias: leña, frutas nativas, hojas
de palmeras y patujú -heliconias- para sus techos y para la venta. Los campos y los bosques han quedado en cenizas, sin su verdor ni
aves ni animales; han desaparecido insectos y roedores, víboras y lagartijas, hongos y bacterias; en fin, todo, todo lo que vivía en el
bosque, murió, y con ello murieron las ilusiones de muchas familias que después de luchar sin descanso contra el fuego sólo lograron
salvar sus vidas. Hoy les queda la esperanza de reedificar sus ensueños respetando las normas del hombre y de la naturaleza. 

Nuestros recursos naturales valen más

Juan Calixto Salas y Julio Urapotina

Desde que colapsó definitivamente la economía de la goma en el norte amazónico, el año1985, hasta finales de esa década, el
sector siringuero barraquero atravesó por una de sus peores crisis económicas. El 80% de la población que se dedicaba a la extracción
de goma quedó sin fuente de trabajo.

A partir de 1990, debido al incremento significativo de la demanda y exportación de castaña, la población rural y peri-urbana de
aquella región ha encontrado una fuente de trabajo en este rubro, lo que le ha permitido mejorar en cierto modo sus ingresos, a pesar
del sacrificio que supone para los recolectores y lo tedioso que resulta para las quebradoras prensar una por una las almendras para
pelarlas y extraer el producto durante el proceso de beneficiado. El beneficiado normalmente se inicia en el mes de febrero y se prolonga
hasta noviembre. Luego, las empresas exportan la castaña a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.

Durante estos años, la tierra estaba en pocas manos, en manos de los “barraqueros”; sin embargo, la promulgación de la Ley INRA
en el año 1996 y los Decretos Supremos que los campesinos lograron del gobierno a base de presión, la aplicación de dichas medidas
con el apoyo y la fiscalización de las organizaciones campesinas, están cambiando el mapa de la tenencia de tierras y el acceso de
campesinos indígenas a los recursos del bosque, entre ellos la castaña.

A partir del año 2000 la actividad castañera ha generado un ingreso anual de 34 millones de dólares americanos y en los dos últimos
años ha tenido un incremento significativo. El año 2005 se ha reportado un ingreso de cerca de 80 millones de dólares americanos para
el país. El mejoramiento de ésta actividad en cierta forma va acompañado de la democratización del acceso a la tierra y los recursos
naturales, con lo que casi todos los eslabones de la cadena productiva de la castaña se están beneficiando, aunque existen aún sectores
que necesitan mejorar, entre ellos el de las trabajadoras fabriles, comúnmente denominadas “quebradoras” de castaña.

En el sector campesino indígena, con la consolidación de 88 comunidades campesinas y 3 TCOs, localizadas en el Departamento
de Pando y la provincia Vaca Díez, que ya cuentan con Títulos Ejecutoriales, son cerca de 15.000 personas, entre campesinos, indígenas
y zafreros, que ahora tienen condiciones para recolectar, manejar y comercializar los frutos de sus recursos naturales que por derecho,
usos y costumbres les corresponde. Aspecto que antes de la titulación no era posible, ya que tenían que pagar al barraquero por la
recolección de la castaña y otros frutos del bosque y sus beneficios se veían mermados.

Ahora, las comunidades tituladas y las que ya cuentan con Resolución Determinativa de Dotación y Titulación están abocadas a la
tarea de apertura de deslindes en todo el perímetro de sus territorios para acabar de consolidar su derecho propietario. Esta tarea es
vital para el respeto mutuo entre propietarios y evitar que cada año y en cada zafra existan conflictos por la recolección de los frutos del
bosque como la castaña, madera, resinas, látex, peces y otros. Instituciones como CIPCA Norte, estamos llamadas a apoyar a la dirigencia
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y a las organizaciones campesinas indígenas en este proceso de deslindes, como la búsqueda anticipada de soluciones a eventuales
conflictos en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Donde hubo fuego, renace la esperanza

Heidy Teco López

Varias fueron las iniciativas y esfuerzos de los campesinos indígenas de la región que empezaban a mostrar sus primeros frutos.
Una de esas iniciativas fue la implementación de los sistemas agroforestales, que supuso mucho trabajo y tiempo dedicado; no fue fácil
para familias con mentalidad recolectora y extractiva incursionar en otras actividades y prácticas a las que no estaban acostumbradas.
Por ello, la implementación de sistemas agroforestales implicó partir de cero, con el A B C de la implementación de cultivos y se debió
lidiar con la expectativa de resultados inmediatos, la pobreza de los suelos y un poco de duda.

Cuando esos sistemas agroforestales empezaban a dar sus primeros frutos y en momentos en que la esperanza de los campesinos
se estaba haciendo realidad, se vieron sorprendidos por los incendios que se propagaron en la región. La cuantificación de pérdidas de
los sistemas agroforestales en el municipio de Riberalta, arrojó las siguientes cifras: 64 hectáreas de sistemas agroforestales (cacao,
plátano, copoazú, castaña, cedro, pacay, majo, asaí, mara, achachairú, palta, pejibaye, naranjos, limoneros, mandarinos) completamente
quemados. Otras diez hectáreas de frutales en producción también quemadas. Cien hectáreas de otros cultivos como yuca, plátano, piña,
caña de azúcar y fríjol-gandul, y tres viveros con casi veinte mil plantines de diversas especies quedaron en cenizas. En cuanto a bosque
y pastizales se quemaron aproximadamente unas 115.000 hectáreas, de las cuales casi la mitad afecta a 23 comunidades campesinas.
En éstas cifras no se incluyen las pérdidas ocurridas en otras comunidades aisladas del municipio de Riberalta ni en los municipios de
San Pedro y Villa Nueva del Departamento de Pando, vecinos del municipio de Riberalta.

Los datos son elocuentes pero hay cuestiones que no se pueden cuantificar y sin embargo se sienten y afectan a las personas, las
comunidades y pueblos, que se expresan a través de los testimonios de dolor, frustración, enojo e incertidumbre por el futuro inmediato.
Doña Erlinda Alpire, de la comunidad San Juan Km. 42, es quizá quien mejor expresa todo aquello que no se puede cuantificar ni medir
y ejemplo de que nunca es tarde para la esperanza; a sus 55 años se animó a sembrar, cuidar y esperar. Hoy ya no llora por las pérdidas
que han tenido su parcela, su comunidad y su gente. Ella estaba a un año de recoger los beneficios de su esfuerzo y sus privaciones…
y llegó el fuego, que junto a sus cultivos, también se fueron consumiendo sus esperanzas “¿qué puedo hacer ya, a esta edad?”, dijo con
el rostro acongojado. Otras 33 familias sólo quedaron con la ropa que llevaban puestas y, a pesar de ello, con las pocas fuerzas que les
quedaban, apoyaron a combatir el fuego que se dirigía a otras comunidades, a otras casas y cultivos. Habían perdido sus casas y cultivos,
pero aún removían escombros y cenizas en busca de algo que pudiera servir, y sólo encontraron la ratificación del dolor: animales
domésticos quemados o petrificados, bicicletas retorcidas y ni rastros de ropa o de víveres.

La voracidad del fuego puso en vilo a la misma ciudad de Riberalta, con más de 80.000 habitantes y cuya mayoría tiene sus viviendas
construidas con material rústico. También afectó al Departamento de Pando, donde no se pudo cuantificar los daños, pero las pérdidas
de bosque y biodiversidad fueron enormes. La mayor parte de las familias afectadas, sabedoras de los riesgos, no habían iniciado la
quema de sus chacos; pero hubo irresponsables que desataron la tragedia. Las autoridades deben sancionar a los que han generado
los incendios.

Aunque en los mapas la amazonía luce verde, sus suelos son frágiles y pobres, y si no se incide en lo inmediato para recuperar
los bosques y suelos calcinados, dentro de poco, de las cenizas emergerán pajonales. Es necesario, de manera urgente, realizar
emprendimientos y acciones conjuntas enfocadas, en un principio, a recuperar los bosques y suelos, reestablecer los cultivos, y de este
modo reencontrar la esperanza y recuperar la confianza de la gente.

Lograr que las familias afectadas sigan apostando por el futuro y que ayuden a regenerar el bosque para seguir conviviendo con
él, no será tarea fácil, porque esto involucra a más actores y sectores que sólo campesinos indígenas. Ojalá esta dolorosa lección sea
aprendida por todos y podamos ver el futuro con renovadas esperanzas. 

Producción documental 2005

DOCUMENTOS

Atanasio, Octavio

Proyecto Introducción de Técnicas de mejoramiento de plantaciones y Transformación de Cacao bajo un enfoque Agroforestal en
comunidades Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia. Riberalta, 2005. Pp 25.

Caballero, Armengol

Proyecto Recuperación y reforestación de áreas degradadas en 15 comunidades campesinas del municipio de Guayaramerín, en la
amazonía boliviana. Riberalta, 2005. Pp 33.

Proyecto Desarrollo económico y social de campesinos e indígenas del Norte Amazónico de Bolivia. Riberalta, 2005. Pp 54.

Caballero, Armengol; San Miguel, Iván

Proyecto Desarrollo económico y social de campesinos indígenas del municipio de Guayaramerín, en la amazonía boliviana. Riberalta,
2005. Pp 48.
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Proyecto Seguridad jurídica de la propiedad de la tierra de las comunidades campesinas de las Provincias Vaca Díez y Madre de Dios
de los Departamentos de Beni y Pando. Riberalta, 2005. Pp 19.

CIPCA Norte; Consorcio por la Participación Ciudadana

Informe del Registro Civil N° 226. Riberalta, 2005. Pp 87.

Informe del Registro Civil  N° 230. Riberalta, 2005. Pp 86.

Sistematización de Documentación de 34 Comunidades Campesinas del Municipio de Riberalta. Riberalta, 2005. Pp 49.

Informe de Facilitadores Locales. Riberalta, 2005. Pp 90.

Línea base Provincia Madre de Dios -Pando y Provincia Vaca Díez. Riberalta, 2005. Pp 85.

Sistematización de Matriz de Documentación. Riberalta, 2005. Pp 11.

Informe Mensual de Progreso del Proyecto Consorcio Por la Ciudadanía. Riberalta, 2005. Pp 187.

CIPCA Norte; FDTA - TH

Informe de Avance del Proyecto Transformación de cacao bajo un enfoque agroforestal en las comunidades campesinas e indígenas
del Norte Amazónico de Bolivia. Primer Hito. Riberalta, 2005. Pp 40.

Informe de Avance del Proyecto Transformación de cacao bajo un enfoque agroforestal en las comunidades campesinas e indígenas
del Norte Amazónico de Bolivia. Hito 2. Riberalta, 2005. Pp 35.

Plan de Capacitación para agricultores y promotores en manejo de sistemas agroforestales de las comunidades campesinas e indígenas
del Norte Amazónico de Bolivia. Riberalta, 2005-2006. Pp 15

Línea base del Proyecto Introducción de técnicas de mejoramiento de plantaciones y transformación de cacao bajo un enfoque
agroforestal en las comunidades campesinas e indígenas del Norte Amazónico. Riberalta, 2005. Pp 69.

CIPCA Norte

Informe Proyecto Mujeres hacia la Asamblea Constituyente. Riberalta, 2005. Pp 50.

Informe Proyecto Reflexión y capacitación para el liderazgo municipal. Riberalta, 2005. Pp 57.

Consorcio por la Participación Ciudadana; Urapotina, Julio

Documento Analítico Proyecto: PNU –36981 Proy. DAI Elecciones Generales y de Prefectos 2005. Riberalta, 2005. Pp 13.

Documento Analítico Proyecto: PNU –36981 Proy. DAI Identificación de comunidades campesinas indígenas en el Norte Amazónico
de Bolivia 2005. Riberalta, 2005. Pp 15.

Lucía, Álvaro; Navia, Asbel; Guarena, Magín

Memoria del Primer encuentro intercomunal en la zona del río Orthon con sede en comunidades campesinas de Santa Fe y Fortaleza.
Riberalta, 2005. Pp 25.

San Miguel, Iván; APARAB

Reglamento APARAB. Riberalta. 2005. Pp 9.

San Miguel, Iván; Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Guayaramerín

Proyecto para el establecimiento de 4 piscigranjas semi-intensivas. Guayaramerín. 2005. Pp 13.

San Miguel, Iván; Corrales, Edson

Línea base para el Desarrollo Social y Económico de 15 comunidades campesinas indígenas en el Municipio de Guayaramerín.
Riberalta. 2005. Pp 48.

Taboada, Gina; FSUTCRMD

Plan Operativo Anual Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios. Riberalta, 2005. Pp 17.

Taboada, Gina; Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Guayaramerín

Plan Operativo Anual Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Guayaramerín. Riberalta, 2005. Pp 17.

Taboada, Gina;  Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez

Plan Operativo Anual Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez. Riberalta, 2005. Pp 20.

Urapotina, Julio

Sistematización de la Experiencia de la Comisión de Apoyo al  Saneamiento de Tierras de Comunidades Campesinas de la Amazonía
Norte de Bolivia. Riberalta, 2005. Pp 94.

Informe de Conciliaciones entre comunidades campesinas indígenas, barraqueros, empresarios y concesionarios en Pando. Riberalta.
2005. Pp 66.

Propuestas regionales rumbo a la Asamblea Constituyente. Riberalta. 2005. Pp 51.

Avances del Proyecto de saneamiento de tierras en Pando. Riberalta. 2005. Pp 338.

Dossier Resoluciones Administrativas de los años 2004 y 2005. Riberalta, 2005. Pp 30.

MATERIAL ESCRITO DE CAPACITACION
CIPCA Norte; Consorcio por la Participación Ciudadana

Cartilla Nº 1. Participación Ciudadana. Riberalta, 2005. Pp 14.

Cartilla Nº 2. Los derechos humanos son derechos de todos. Riberalta, 2005. Pp 21.
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Cartilla Nº 3. Documentos de Identidad. Riberalta, 2005. Pp 17.

Cartilla Nº 4. Cómo se elige a las autoridades. Riberalta, 2005. Pp 16.

Cartilla Nº 5. El Gobierno Municipal. Riberalta, 2005. Pp 21.

Afiche. Tener una Identidad es un derecho y un deber. Riberalta, 2005.

Edgley, Eidy

Cartilla. Control Social. Riberalta, 2005. Pp 10.

Cartilla. Oratoria. Riberalta, 2005. Pp 17.

Cartilla. Liderazgo. Riberalta, 2005. Pp 14.

Cartilla. Comunicación. Riberalta, 2005. Pp 10.

Cartilla. Género. Riberalta, 2005. Pp 10.

Cartilla. Quema controlada y prevención de incendios. Riberalta, 2005. Pp 18.

Cartilla. EDAS y Cumbres. Riberalta, 2005. Pp 9.

Tríptico. Hacia la Asamblea Constituyente. Riberalta, 2005.

Díptico. Propuesta de Modificación a la CPE. Mujeres del Municipio Riberalta. Riberalta, 2005.

Díptico. Propuesta de Modificación a la CPE. Mujeres del Municipio Guayaramerín. Riberalta, 2005.

Tríptico. Conciliaciones realizadas por la FSUTCRMD. Riberalta, 2005.

Díptico. Beneficio de Introducir Pacay en los SAF. Riberalta, 2005.

Lucía, Álvaro

Tríptico. ¿Dónde cultivar mi sistema agroforestal? Riberalta, 2005.

Tríptico. APARAB. Riberalta, 2005.

Lucía, Álvaro; Salas, Juan Calixto

El Promotor Agroforestal Comunal. Riberalta, 2005.

Navia, Asbel; Guarena, Magín; Atanasio, Octavio

Cartilla. Manejo de la parcela agroforestal. Riberalta, 2005. Pp 12.

Salas, Juan Calixto

Guía para la selección y tratamiento de semillas de cacao. Riberalta, 2005. Pp 8.

Salas, Juan Calixto; Lucia Álvaro

Plan de Ordenamiento Predial. Riberalta, 2005. Pp 8.

PUBLICACIONES PERIODICAS
Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Guayaramerín / Equipo CIPCA Norte

“El Tiluchi “. Número 1.  Guayaramerín, 2005. Pp 6

Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios / Equipo CIPCA Norte

“El Pica Flor” Número 1. Riberalta. 2005. Pp 4.

“El Pica Flor” Número 2. Riberalta. 2005. Pp 4.

MATERIAL AUDIVISUAL DE CAPACITACIÓN
CIPCA Norte / Consorcio por la Participación Ciudadana

Tener una Identidad es un derecho y un deber. DVD. Duración 1 hora 20 minutos. Riberalta, 2005.

Edgley, Eidy

Afiche: Prevención de Incendios Forestales. Riberalta, 2005.

Afiche: IV Encuentro de Productores Agroforestales de la Región Amazónica de Bolivia. Riberalta, 2005.

Edgley, Eidy, FDTA - TH

Beneficiado del Cacao. Video en DVD. Duración 12 minutos y 30 segundos. Riberalta, 2005.

Manejo de Sistemas Agroforestales. Video en DVD. Duración 13 minutos y 30 segundos. Riberalta, 2005.

PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÒN
Edgley, Eidy

Micro Programas Radiales: Nuestras demandas.

Micro programa en CD: Mejoramiento camino vecinal Puerto Tujunare - Alto Ivón. Duración 2 minutos y 47 segundos. Riberalta,
2005.

Micro Programa en CD: Mejoramiento camino vecinal Los Ángeles. Duración 2 minutos y 27 segundos. Riberalta, 2005.

Micro programa en CD: Mejoramiento camino vecinal Santa Elena, Triunfo, Ramal y Buen Destino. Duración 2 minutos. Riberalta,
2005.



82 Regional Norte

Micro programa en CD: Camino Vecinal Riberalta Hamburgo, que comunica la ciudad con el río Beni. Duración 2 minutos y 50
segundos. Riberalta, 2005.

Cuña Radial en CD. Leguminosas y Limpieza selectiva. Duración 40 segundos. Riberalta, 2005.

Cuña Radial en CD. Carnetización. Duración 50 segundos. Riberalta, 2005.

Cuña Radial en CD. Elección de Prefectos. Duración 50 segundos. Riberalta, 2005.

3 Cuñas Radiales en CD. Prevención de incendios urbanos y forestales. Duración 40 segundos. Riberalta, 2005.

Cuña Radial. Elecciones Nacionales y de Prefectos. Duración 35 segundos. Riberalta, 2005.

Spot Televisivo. Prevenir los incendios para vivir mejor. Duración 1 minuto. Riberalta, 2005.
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Valoración
La gestión ha tenido particular importancia para la regional por cuanto ha supuesto, a pedido del Directorio

y la Asamblea de CIPCA, el ajuste de sus estrategias de acción, considerando el contexto dinámico y conflictivo
en el Departamento de Santa Cruz. Este trabajo ha implicado la reflexión interna con importantes aportes de
personas ligadas a CIPCA, al entorno de las ONG y al ámbito político regional. El documento emergente de este
proceso fue puesto a consideración del Directorio, quien planteó la necesidad de que la regional desempeñara
un nuevo rol tomando en cuenta la relación región-nación y los desafíos de concentrar su acción local en la
Provincia Guarayos, habitada por diferentes grupos, sectores y pueblos, en relaciones conflictivas.

Uno de los asuntos que se tuvo que afrontar fue el recurrente conflicto de tierras, en el cual diversos grupos
de campesinos indígenas se involucraron, enfrentando un ambiente poco favorable a sus demandas, pues tanto
los medios de comunicación como los gremios empresariales desataron una campaña para deslegitimar las demandas
campesinas indígenas y el rol de las ONGs. Frente a esto, la regional desarrolló iniciativas con otras instituciones
en la perspectiva de que los conflictos se resolvieran y se atendieran las demandas de campesinos indígenas. En esa
línea, tanto las gestiones ante autoridades públicas como las investigaciones sobre los conflictos y la existencia de
tierras fiscales fueron un logro y contribuyeron a atenuar la conflictividad.

La Asamblea Constituyente y las autonomías departamentales fueron temas de debate en diversos escenarios,
también definieron posturas y posicionamientos de los diferentes actores en la región. Por un lado, los campesinos
indígenas se mantuvieron firmes en torno a su demanda principal: Asamblea Constituyente; por otro, los gremios
de empresarios y el Comité Pro Santa Cruz reivindicaban su propuesta de Autonomías Departamentales que
emergió de un cabildo el 28 de enero de 2005. CIPCA estuvo presente en el debate y optó principalmente por
brindar información y abrir el análisis con las organizaciones campesinas indígenas respecto de ambos temas,
considerados por algunos, erróneamente, como antagónicos. En esta temática se destacan los trabajos de investigación
sobre: autonomías y descentralización, régimen agrario y campesino y tierras fiscales en la nueva Constitución
Política del Estado y paridad y alternancia en la Asamblea Constituyente, los cuales constituyen una base para
formular propuestas de las organizaciones campesinas indígenas.

La inclusión del ámbito urbano en los programas de radio ha sido un acierto y ha afianzado el posicionamiento
de CIPCA en temas estratégicos de la agenda regional y nacional en diferentes medios de comunicación como la
radio y la prensa escrita. Lo que también ha posibilitado que las organizaciones campesinas indígenas, a pesar del
contexto adverso, logren posicionar sus temas en la prensa local.

En el ámbito productivo, se implementó 216 hectáreas nuevas de sistemas agroforestales en 19 comunidades
de Guarayos y Santa Rosa y continuó con el mismo ritmo la implementación de iniciativas en ganadería mayor
y menor y la apicultura con 14 grupos productivos. Asimismo se hizo el aprovechamiento forestal a través de
Planes de Manejo Forestal en un total de 2.182 hectáreas de 12 comunidades.

Finalmente, se debe resaltar que en la gestión se tomó la decisión de cerrar el ciclo de acción en Santa Rosa
del Sara, que coincide con la culminación del proyecto Manejo forestal en 27 comunidades de Santa Rosa del
Sara. A mediados del 2006, CIPCA terminará un ciclo de alrededor de 25 años.

Municipios (1) Urubichá
Santa Rosa

Ascención

Beneficiarios directos 23.175

Porcentaje de mujeres 49,42

Beneficiarios indirectos 126.981

Presupuesto 2005 en US$ 415.969

Ejecución 2005 en US$ 403.070

Porcentaje ejecutado 96,90

(1) Incluye directivas de seis organizaciones regionales,
participantes en programas de radio y usuarios de internet
(Red Ondas Libres)
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Resultados más relevantes

Resultados excelentes

Incremento de la economía familiar

Los ingresos familiares han experimentado un crecimiento significativo, fundamentalmente los provenientes
de las actividades económicas multianuales, que ya entraron en producción, como los frutales y la ganadería, lo
que ha hecho que el ingreso promedio familiar también experimente un incremento. La producción orientada al
mercado es, al igual que años anteriores, mayor en Santa Rosa que en Urubichá.

Asociaciones de productores

Las asociaciones de productores del ámbito local han cobrado dinamismo y han establecido alianzas con
instituciones privadas y gobiernos municipales. Esto ha sido relevante en el municipio de Santa Rosa donde también
se han creado espacios de coordinación que tienen el propósito de delinear acciones conducentes al fortalecimiento
de las diversas asociaciones y la producción.

Campesinos indígenas en espacios de deliberación

La presencia de campesinos indígenas en espacios de deliberación ya es una constante en los municipios de
cobertura. A ello ha contribuido el conocimiento de sus derechos, el acceso de campesinos indígenas a los gobiernos
locales y el propio fortalecimiento de sus organizaciones. Resalta la participación en las denominadas cumbres
de planificación municipal. No obstante, el reto continúa en el ámbito departamental.

Políticas favorables a campesinos indígenas

Las diversas propuestas formuladas tales como: acceso campesino a tierras fiscales, lineamientos generales
sobre descentralización y autonomías, régimen agrario y campesino en la Constitución Política del Estado, fueron
resultado de trabajos de investigación en las que participaron los dirigentes de las organizaciones campesinas
indígenas del departamento. Asimismo, las propuestas trabajadas con las organizaciones campesinas indígenas
para revertir ciertas disposiciones gubernamentales lesivas a los intereses de campesinos indígenas fueron efectivas.

Resultados Normales

Democracia y participación en organizaciones campesinas indígenas

Las prácticas democráticas están vigentes, sobre todo en los ámbitos locales, donde han renovado parcialmente
sus estatutos en la perspectiva de que los principios de diálogo, participación, derechos individuales y colectivos
estén presentes. Del mismo modo, se reconoce como importante la participación de las mujeres en las directivas
de la mayoría de las organizaciones. Sin embargo en otros niveles aún los avances en esta materia son insuficientes.

Estrategias de desarrollo económico en el ámbito local

Por políticas del Estado boliviano, todos los gobiernos municipales deben contar con un Plan de Desarrollo
Municipal. La particularidad de las últimas gestiones es que los gobiernos municipales rurales han puesto cuidado
en la implementación de la estrategia de desarrollo económico que antes simplemente era un enunciado para llenar
un requisito. Contribuye a ello las orientaciones de las autoridades municipales pero sobre todo las exigencias de
las organizaciones campesinas indígenas locales.

Mujeres y economía

Las políticas públicas y los mecanismos que favorecen a las actividades económicas de las mujeres han
mejorado muy poco. No obstante las mujeres han mostrado un creciente dinamismo en el manejo de las actividades
económicas a su cargo y han desarrollado con suficiencia diversas innovaciones tecnológicas apropiadas,
principalmente relacionadas con el manejo de ganadería, viveros y colmenas.

Contribución de campesinos indígenas a la gestión de gobiernos locales

El control social es el principal aporte de los campesinos indígenas y sus organizaciones a la eficacia de los
gobiernos locales. Desarrollar otras iniciativas constituye un reto, que muchas veces ha de enfrentarse a la barrera
del formalismo y burocracia de los gobiernos locales, que se encuentran atados o protegidos por la prerrogativa
de la norma pública.
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Resultados Deficientes

Inversión pública municipal para el apoyo a la producción de sectores deprimidos

La inversión pública de los municipios de cobertura dirigida a apoyar directamente la producción agropecuaria
de campesinos indígenas sigue siendo baja. Se observa un incremento en el caso de Santa Rosa del Sara que
alcanza al 4,3% del presupuesto del municipio, superior al 1,4% y 1,95% de Urubichá y Ascensión, respectivamente.

Principales conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
1. Las organizaciones campesinas indígenas de Santa Cruz son fuertes, consolidadas y han sobrellevado

adecuadamente los distintos conflictos que han enfrentado en el 2005. Sin embargo, en el nuevo contexto
departamental, las fricciones internas pueden ser perjudiciales para su sostenibilidad en el futuro.

2. Los intentos de conformar una estructura organizativa a partir de la coordinación en el Bloque Oriente
no prosperaron. Las organizaciones campesinas indígenas optaron por afianzar sus niveles de autonomía
y a partir de ello establecer alianzas para abordar temas de interés común, tanto regionales como
nacionales.

3. Las organizaciones campesinas indígenas de Santa Cruz van adquiriendo más capacidades para la
elaboración de planes de acción de corto y mediano plazo que les permite avanzar de manera más
institucionalizada.

4. Las organizaciones campesinas indígenas de Santa Cruz han sabido combinar adecuadamente la agenda
nacional con la regional, de manera que no se contrapongan y les permita ser protagonistas en el ámbito
regional.

5. Desde la perspectiva campesina indígena, en el departamento el saneamiento de tierras ha avanzado
muy poco y en los lugares conflictivos se ha estancado.

6. Las soluciones de acceso a la tierra para campesinos e indígenas aún no se han dado, lo que ha generado
permanentes conflictos desembocando, en varios casos, en hechos de violencia.

7. Los campesinos indígenas se encuentran motivados para constituir organizaciones de productores en
el ámbito regional.

8. La participación de las mujeres en las organizaciones económicas aumentó significativamente como
resultado de la implementación del programa de capacitación en agricultura sostenible y seguridad
alimentaria con la metodología de campesino a campesino.

9. Los gobiernos municipales han incorporado en sus Planes de Desarrollo Municipal el componente de
apoyo a la producción a comunidades campesinas e indígenas y han suscrito convenios con las OCs/OIs,
OECAs y ONG para efectivizarlos. Esto guarda relación con una mayor demanda de apoyo a la
producción por parte de las comunidades campesinas indígenas.

10. La regional ha avanzado en la generación de investigaciones de soporte para las políticas públicas, sin
embargo, no han tenido la difusión necesaria.

Recomendaciones
1. Apoyar a las organizaciones campesino indígenas regionales en el análisis de los cambios del nuevo

contexto departamental, caracterizado por la presencia de autoridades departamentales elegidas por el
voto popular, y las acciones a tomar para incorporar sus demandas y propuestas en estos niveles.

2. Apoyar a que las organizaciones campesinas indígenas de nivel regional combinen su mayor
institucionalidad, planes y proyectos, con el fortalecimiento de su autonomía y la relación con sus bases.

3. Desarrollar un nuevo programa de formación de dirigentes y líderes, hombres y mujeres.
4. Realizar un seguimiento sistemático del saneamiento y la posesión de tierras en la provincia Guarayos,

ya que es una zona que de alguna manera refleja las tensiones del conjunto del departamento.
5. Apoyar a la consolidación de la TCO Guarayos, para ello motivar un debate de todos los sectores y una

planificación adecuada del espacio que permita disponer de normativas que contribuyan al desarrollo
de los tres municipios de la provincia Guarayos, y a la protección, conservación y manejo adecuado
de los recursos naturales.
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6. Acompañar la articulación de las organizaciones de productores para que sean más fuertes a nivel
regional y generen propuestas complementarias entre sectores.

7. Priorizar investigaciones que promuevan el debate sobre la sostenibilidad del modelo económico de
la región.

8. Basándose en las investigaciones realizadas y aprovechando la coyuntura política favorable, avanzar
en la elaboración de propuestas de políticas públicas favorables a campesinos e indígenas.

9. Apoyar al fortalecimiento de las instancias de desarrollo económico a nivel local y regional, estableciendo
vínculos estratégicos con el gobierno local, departamental y nacional en temas de interés de las OECAs.

10. Ajustar la estrategia comunicacional integral de la regional incorporando a las demás regionales de
tierras bajas de CIPCA.

11. A tiempo de sistematizar la experiencia del trabajo de CIPCA en Santa Rosa, documentar los apredizajes,
de manera que al retirarse del municipio, se deje material escrito para la difusión de la experiencia, lo
que puede ser útil para otras instituciones y las organizaciones campesinas de Santa Rosa.

Crónicas

Liderazgo campesino indígena a pesar
de los medios de comunicación

Leila Cortez Pérez

Corrían los últimos días de enero de 2005, tiempo del cabildo por la autonomía departamental propuesta por los cívicos cruceños,
junto al empresariado que sostiene al Comité Pro-Santa Cruz y algunos líderes sociales como el de la Central Obrera Departamental
(COD), Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) con aspiraciones de perpetuar
sus espacios de poder antes que responder a la convocatoria propiamente dicha.

El 28 de enero fue la culminación de semanas de pulseta entre este grupo autonomista y los movimientos sociales, éstos últimos
durante todo ese mes se empeñaron en hacer conocer su posición de franco apoyo a su demanda original, que era la Asamblea
Constituyente y allí delinear las autonomías, fruto del debate democrático e inclusivo. La propuesta autonomista de los cívicos y sus
aliados no contemplaban estos principios, es por eso que los campesinos e indígenas se opusieron a ella y a la forma en que la estaban
imponiendo. Pulseta que no concluyó el día del cabildo, apenas sentó las bases para la confrontación, la negación del otro, los brotes
de racismo y el maltrato a lo “colla”, a lo pobre, a los que cuestionaban el sistema de exclusión y a los que exigían la vigencia de los
derechos humanos, el derecho a la diferencia y la libertad de expresión pública.

¿Qué pasó en esas semanas de enero y meses posteriores? De manera implacable, aquellos espacios de la prensa escrita, oral y
televisiva que se habían logrado abrir durante más de dos años mediante la sensibilización casi cotidiana a periodistas y medios de
información, se empezaron a estrechar. Muchos se dejaron llevar por la consigna –autonomía para el dominio de “lo cruceño” en
“nuestra tierra próspera”. Otros, con mayor olfato, sentido de equilibrio y ética informativa, se percataron de todo, pero estaban
condicionados, casi amordazados, no podían desentonar, no podían salirse del discurso y la consigna; por tanto, también dieron la
espalda a los movimientos sociales, a las otras voces diversas que opinaban diferente respecto a las autonomías y a las formas de
implementarlas.

Fueron contados los que se la jugaron y dieron cobertura al abanico de posiciones. Esta fue la rendija que aprovecharon las
organizaciones indígenas y campesinas para ejercer su derecho a la libertad de expresión; contra corriente, insistieron en hacerse escuchar
y dar a conocer su posición y sus propuestas: Autonomías en la Asamblea Constituyente, Autonomías que tomen en cuenta a los Pueblos
Indígenas, a las mujeres, a campesinos y campesinas, a gremiales y ciudadanos/as de los barrios. No fue sencillo. Para ello tuvieron
que movilizarse, marchar, tomar los espacios públicos para levantar la voz; aunque ello les costó golpizas, agresiones e insultos por parte
de grupos extremistas. Una funesta consecuencia de esta intolerancia fue la exacerbación del racismo, alentado estratégicamente por
los cívicos y ‘sus’ medios de comunicación, principalmente televisivos. Tanto que en cuestión de meses las bolivianas y bolivianos nos
vimos reflejados y mediatizados como divididos en dos: los collas vs. los cambas, el oriente vs. el occidente. Del otro lado del país, de
occidente, también hubo reacciones; los indios del atraso vs. los blancoides y mestizos del progreso, la agenda de octubre vs. la agenda
de enero; un derrotero que hizo a muchos pronosticar una catástrofe cercana a la guerra civil y la escisión de nuestro país.

Las organizaciones campesinas e indígenas dieron dura pelea en ese escenario de discriminación y exclusión, lo que más bien les
permitió fortalecer sus liderazgos, y quienes estuvieron del lado de ellos con pie firme, a pesar del amedrentamiento, apostaron por un
país y una región con justicia social y con equidad.

Al culminar el año, el resultado inesperado de las elecciones generales, logró ‘adormecer’ por un tiempo estos impulsos de
confrontación. Adormecimiento solamente. Por tanto, nuestro desafío ahora es seguir trabajando por la interculturalidad y la inclusión
social y económica, para avanzar hacia los sueños de país y de región que nos guían. 
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Organizaciones campesinas y productivas tienen sus planes estratégicos

Omar Quiroga Antelo

En la gestión, CIPCA apoyó a la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA) y a la Federación Departamental de
Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” de Santa Cruz en la elaboración de sus Planes Estratégicos Quinquenales 2006-2010.

En el caso de FENCA, el trabajo de elaboración del Plan se realizó en cuatro talleres con la participación de representantes de las
cooperativas afiliadas a la Federación y los directivos del Comité de Administración y del Comité de Vigilancia. También coadyuvaron en
este propósito otras instituciones que trabajan en la región y algunos profesionales independientes.

En el primer taller se realizó un diagnóstico de la situación de los arroceros en el país y del sistema cooperativo, además, se realizó
un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la organización y se construyó el mapa de organizaciones e
instituciones del ámbito privado, estatal, ONGs y organizaciones campesinas e indígenas con las que FENCA mantiene relaciones
interinstitucionales.

En el segundo taller se readecuó la visión y la misión de FENCA y se definieron los desafíos de la Federación hacia dentro y hacia
fuera. En un tercer taller se validaron la visión, misión, los desafíos institucionales y se plantearon los resultados esperados para cada
uno de los desafíos, además de definir las estrategias de implementación y los programas y proyectos a ejecutar. En el cuarto y último
taller se elaboró la planificación para los cinco años del plan, con énfasis en la planificación del primer año.

Es importante destacar que FENCA, en muchos años de vida institucional, recién pudo dotarse de un Plan Estratégico en el que
están plasmadas sus aspiraciones y proyecciones, y que sin duda le servirá para orientar su accionar y su posicionamiento en el ámbito
productivo regional y nacional.

Este mismo proceso, pero con otras características, se desarrolló con la directiva de la Federación Departamental de Mujeres
Campesinas “Bartolina Sisa” de Santa Cruz. Con ellas se realizaron tres talleres en los que se logró concertar lineamientos básicos de
un Plan Estratégico para el periodo 2005-2010, que orientará las principales acciones de esta organización que aglutina a gran parte de
mujeres campesinas del Departamento de Santa Cruz.

Igualmente, ellas pudieron definir su visión y misión, realizar el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de
la organización, dibujar el mapa de actores de ámbito público y privado con los que se relacionan, plantearse sus principales desafíos
internos y externos, para concluir en la elaboración del Plan Operativo Anual del 2006. Ambos instrumentos, Plan Estratégico y POA, les
están permitiendo generar proyectos que les permitan alcanzar las metas que se han propuesto.

Ambas experiencias tienen sus particularidades, por un lado FENCA es una institución de productores de arroz de alcance nacional,
con muchos años de historia, sin embargo, el proceso de planificación lamentablemente no contó con la participación de suficiente cantidad
de mujeres. Por otra parte, la FDMC BS es una organización reivindicativa de las aspiraciones y demandas de las mujeres campesinas
de alcance departamental, con pocos años de vida pero que se va consolidando paulatinamente. 

Los conflictos por la tierra en Santa Cruz

Eulogio Núñez Aramayo

Durante el año 2005, en el Departamento de Santa Cruz los conflictos por el acceso y control de la tierra fueron intensos y con
consecuencias diversas. No cabe duda que una de las causas fue que el proceso de saneamiento de la propiedad agraria no avanzó lo
suficiente, ya que de más de 36 millones de hectáreas que deberían ser saneadas sólo el 21% ha sido titulado, el 38% está en proceso
de saneamiento y un 41% espera por este proceso.

Estos datos nos muestran que las instancias públicas competentes en materia agraria no cumplirán con el mandato de la Ley 1715
que les exige concluir con el proceso de saneamiento y titulación de tierras hasta octubre del 2006.  A raíz de esta situación, entre otros
factores, se produjeron varios conflictos que se describen a continuación.

En el Municipio de Ascensión de Guarayos, los indígenas guarayos se enfrentaron- en defensa de su Tierra Comunitaria de Origen
(TCO)- con policías de seguridad física que protegían un predio ilegal denominado "Sinini". Según información oficial de la Central de
Organizaciones del Pueblo Nativo Guarayo (COPNAG), el poseedor de este predio debe ser desalojado porque hay una orden en ese
sentido, debido a que durante el proceso de saneamiento de la TCO Guarayos no pudo demostrar el cumplimiento de la función económico-
social que exige la Ley. Este incidente ocasionó la muerte de un policía y varios dirigentes indígenas guarayos tuvieron que afrontar
acciones penales. El conflicto no ha sido resuelto, mientras tanto los indígenas siguen esperando que las autoridades hagan cumplir la
orden de desalojo, a fin de que dichas tierras se consoliden a favor de su TCO.

En el Municipio de San Julián, por segunda vez fueron desalojados los campesinos afiliados a la Federación de colonizadores. Hace
años tomaron posesión de una parte del predio denominado "Pailas". La primera acción de desalojo dejó como saldo un dirigente campesino
muerto por impacto de bala. Este conflicto sirvió de pretexto para que los gremios cívico-empresariales de Santa Cruz conminen al gobierno
a atender otras demandas sectoriales como las autonomías departamentales y exigir la inmediata renuncia de Carlos Hugo Molina al
cargo de Prefecto porque supuestamente no respondía a los intereses de Santa Cruz. Este conflicto terminó con el compromiso del
Gobierno de dotar de tierras fiscales a las familias campesinas desalojadas, sin embargo hasta la fecha no se ha cumplido. 



90 Regional Santa Cruz

En el Municipio de San Pedro de la Provincia Obispo Santistevan, las fuerzas públicas desalojaron violentamente a 500 campesinos
sin tierra que el año pasado habían tomado posesión del predio "Los Yuquises". Este caso también fue aprovechado por los gremios
cívico-empresariales de Santa Cruz para posesionar sus demandas sectoriales como seguridad jurídica de la propiedad privada, y exigir
la renuncia de otro Prefecto, Jaime Paz Rea. Al igual que en el anterior caso, el Gobierno asumió el compromiso de dotar de tierras fiscales
a las familias sin tierra que han sido desalojadas, sin que tampoco se cumpla dicho compromiso hasta la fecha.

En el Municipio de Santa Rosa de la provincia Sara, varias familias campesinas han sido desalojadas por las fuerzas policiales y
militares de los predios denominados "Grupo Portachuelo", "Isla los Andes", "Puesto Miriam" y "Nuevo Horizonte". En este caso, los
sindicatos campesinos y empresarios agropecuarios se vienen disputando desde el año 2000, la posesión de las 211.000 hectáreas
desafectadas de la reserva forestal “El Choré”. Existe el compromiso del Gobierno de acelerar el proceso de saneamiento en esta zona.
Hay que recordar que la desafectación de esta área fue una conquista de los campesinos e indígenas de Santa Cruz, durante la tercera
marcha  “Por la Tierra-Territorio y los Recursos Naturales”, del año 2000.

No cabe duda que entre uno de los temas más complejos y conflictivos que deberán encarar de manera rápida y efectiva las
autoridades prefecturales y nacionales recientemente posesionadas, es el acceso, propiedad y control de la tierra, caso contrario pueden
correr la misma suerte que las anteriores autoridades prefecturales de Santa Cruz. 

Algunos retos en Guarayos

Eduardo Mendoza Fernández

La Provincia Guarayos fue creada hace una década. En esta provincia, por decisión del Directorio de CIPCA, la regional Santa Cruz
ampliará y concentrará su trabajo de apoyo al desarrollo local. Las particularidades de Guarayos desde la perspectiva del trabajo que
CIPCA pretende desarrollar son: presencia de diversos colectivos culturales, tales como indígenas guarayos, campesinos de origen
guarayo, campesinos de origen quechua, blanco-mestizos; se trata de un territorio donde la disputa por la tierra es, por lo general,
silenciosa, y que sale a relucir en pocas ocasiones como en el conflicto entre indígenas guarayos y campesinos de origen andino, y el
suscitado entre algún empresario y las organizaciones guarayas. Y los conflictos no tienen mayor repercusión, sobre todo en los medios
de comunicación cruceños, tan proclives a resaltar este tipo de conflictos, posiblemente por los intereses que allá se juegan.

Guarayos es también la tierra de expansión de la frontera agrícola cruceña, dicho en otros y mejores términos, la expansión del
cultivo y la economía de la soya. Y ello supone, en gran parte, acaparamiento y concentración de la tierra, desmonte indiscriminado del
bosque guarayo, inversiones agrícolas y crecimiento económico. Es decir, traslación de los múltiples problemas que conlleva la economía
de la soya: erosión y degradación de los suelos, uso masivo de agroquímicos, uso extensivo de maquinaria agrícola, la formación de un
proletariado agrícola temporal. En síntesis, contribuir a un nuevo tipo de formación social. Pero, ¿habrá desarrollo?, es decir, mejorará
la calidad de vida de los habitantes de la provincia Guarayos? ¿Los indígenas guarayos, los campesinos y otros colectivos de la provincia,
están preparados para afrontar y contribuir creativamente a la construcción de una economía y una sociedad en que sea posible la
convivencia respetuosa? En las actuales circunstancias, no, pues la presión sobre la tierra es mucha e incide en prácticas reñidas con
la vigencia de las normas y costumbres de la población indígena.

En ese entorno complejo y cambiante trabaja y ampliará su trabajo CIPCA. Es un gran reto institucional que implicará establecer
contactos, relaciones con los diversos actores de la provincia, desarrollar iniciativas económicas, debatir sobre el desarrollo guarayo,
establecer tanto investigaciones sociales, económicas y culturales como programas de formación cívico ciudadana.

La atención estará dirigida principalmente a los campesinos e indígenas guarayos sin dejar de lado, por su importancia en la toma
de decisiones y en la formulación de políticas, las autoridades municipales y departamentales. En todo caso, lo que interesa es que el
trabajo no se desarrolle aisladamente sino tenga relación con otras iniciativas de CIPCA orientadas al logro de impactos mayores. Este
es el nuevo desafío de CIPCA Santa Cruz. 

Al rescate de la memoria del movimiento campesino indígena

Ricardo Ontiveros Terán

En junio del 2005 nos reunimos en Cochabamba hombres y mujeres de las diferente oficinas regionales de CIPCA con el escritor
boliviano Ramón Rocha Monroy. Era el Taller sobre biografías, tenía el propósito de poner en marcha la iniciativa de elaboración de
biografías de dirigentes campesinos, campesinas e indígenas. Después de dos intensos días de capacitación retornamos a nuestras
regiones para dar inicio al trabajo.

En CIPCA Santa Cruz decidimos realizar las biografías de Bienvenido Zacu, líder indígena del pueblo guarayo, y de Nemecia
Achacollo, dirigente campesina de la zona de El Choré. De ahí en más corrió la tarea de escribir las biografías, que fue posible gracias
a la predisposición y entusiasmo de ambas personalidades. En las casi siete sesiones de entrevistas, de más de dos horas cada una,
fuimos encontrando anécdotas, éxitos, fracasos y momentos cruciales que han marcado la vida de don Bienvenido y de doña Nemecia.

Al rememorar varios pasajes de sus vidas, queda confirmado que sus acciones han marcando también parte de la vida del movimiento
campesino indígena de Santa Cruz. Es el caso de don Bienvenido que, desde su condición de dirigente, ha trabajado en la creación de
la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), reconocida organización indígena en el departamento, llegando a ser su
primer presidente, también desempeñó un rol importante en la secretaría de tierra-territorio de la Confederación de Pueblos Indígenas



de Bolivia (CIDOB) y tuvo una destacada participación en la cuarta Marcha Indígena – Campesina por la Asamblea Constituyente de 2002.
En realidad él estuvo en casi todas las marchas, desde aquella histórica marcha indígena que logró la aprobación de la ley INRA, en el
año 1996.

Por su parte, doña Nemecia con su trabajo logró fortalecer y dar mayor protagonismo a las organizaciones de mujeres campesinas
de Santa Cruz, como la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FDMCBS SC), este esfuerzo la ha llevado
posteriormente a ocupar el cargo de Secretaria Ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Bolivia
(FNMCBS) y, por su activa participación en la lucha, a ser dirigente latinoamericana en la organización mundial La VIA Campesina.

Entre relato y relato, nuestros personajes también reconocen el aporte que CIPCA Santa Cruz ha hecho a sus vidas dirigenciales
mediante la capacitación y el apoyo a sus gestiones en sus respectivas organizaciones. Doña Nemecia recuerda siempre que gracias a
la insistencia y motivación de los compañeros del CIPCA, pudo lanzarse al trabajo dirigencial hasta llegar a ser electa diputada nacional
en las elecciones nacionales y de prefectos del pasado 18 de diciembre del 2005.

Sin lugar a dudas el haber iniciado el rescate de la memoria del movimiento campesino indígena a través de la vida de sus más
destacados líderes y liderezas, es un aporte para avanzar en la construcción de la memoria histórica de las organizaciones y para el
conocimiento de las actuales y futuras generaciones de dirigentes campesinos, campesinas e indígenas de Santa Cruz. Pues hasta ahora
mayormente se ha escrito biografías de letrados y otros personajes más bien “ilustres”. 

“... ahora es difícil nuestra situación”

Liliana Cardozo Knez

Las organizaciones indígenas de Tierras Bajas emergen en la década de los 80 con el fin de reivindicar la propiedad de la tierra, el
territorio y los recursos naturales, valorizar su identidad cultural, crear organizaciones políticas de defensa de los derechos colectivos de
los pueblos indígenas, y demandar derechos de salud, educación intercultural y bilingüe, entre otras demandas.

El proceso, que tomó algunos años, dio lugar a la creación de la hoy conocida Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
(CIDOB) y de las organizaciones de cada uno de los pueblos que la conforman. Así por ejemplo, el Pueblo Guarayo, en 1987, se organiza
en torno a la Central de Organizaciones del Pueblo Nativo Guarayo (COPNAG) y abarca a toda la provincia Guarayos. Años después se
organiza la Central de Mujeres Indígenas Guarayas (CEMIG). Uno de los principales objetivos de la COPNAG es recuperar el acceso y
control de los recursos naturales y garantizar la propiedad del territorio Guarayo que en su demanda original realizada en 1996 al Estado,
fue de más de dos millones de hectáreas.

Desde que se inició el saneamiento de la TCO Guarayos, la COPNAG ha venido sufriendo desarticulaciones por conflictos internos.
Uno de los factores de esos conflictos fue el comportamiento de algunos dirigentes que, por decisión propia “conciliaron” y vendieron
tierras de la TCO. Esto desencadenó en la pérdida de credibilidad de las bases respecto de algunos dirigentes, que fueron perdiendo
legitimidad. Para superar esta crisis, en la actualidad se conformó un comité disciplinario de carácter temporal, que tiene la función de
revisar documentos emitidos tanto por sus dirigentes como por el INRA, y detectar las irregularidades para luego tomar medidas legales
y sancionar a aquellos que han actuado de mala fe ante la propiedad colectiva. De este modo pretenden precautelar al pueblo Guarayo
ante el riesgo de perder una parte de su territorio. “Somos concientes que nos estamos jugando la última carta para reencausar nuestras
aspiraciones, y lo estamos haciendo por mandato de la asamblea extraordinaria del pueblo guarayo”, expresa Juan Pablo Encinas,
presidente del comité disciplinario “... y ya se está viendo que los resultados que dejaron nuestros dirigentes están sujetos a sanciones
legales y comunitarias de acuerdo a nuestros usos y costumbres”.

En Guarayos la defensa del territorio se ha convertido en el desafío primordial, por ello se están suscitando cambios y reestructuraciones
en varias organizaciones del nivel comunal y provincial, en las mixtas y en las de mujeres. Cabe señalar que el problema de tierras en
Guarayos no sólo tiene causas y connotaciones internas, sino también externas. Existen grandes propiedades que pertenecen a empresarios,
a ex autoridades gubernamentales, a personas que manipulan las normas con tal de no perder sus tierras que están en la categoría de
terceros y que por lo general no cumplen la FES (Función Económico Social).

Para concluir tomamos las palabras de Osbin Abiyuna: “En el Pueblo Guarayo tenemos luchas internas, pues estamos en proceso
de seguimiento a dirigentes y por otro lado en pugna constante con terceros que quieren apropiarse de nuestras tierras, es por ello que
ahora es difícil nuestra situación”. 

… lo digo con orgullo

Juan Carlos Gutiérrez Linares

“...en mi familia somos 8 personas, mi marido, yo y mis 6 hijos. Cuatro estudian en la escuela; de ellos, 2 están en la orquesta y
coro de Urubichá. Para sustentar mi hogar trabajamos juntamente con mi marido y mis hijos, lo hacemos en el chaco, con el ganadito,
las gallinas y los tejidos. Yo puedo decir con orgullo que soy la que más aporta en la economía de mi hogar...”  Palabras de Emma Urañavi,
presidenta de grupos productivos de gallinas y ovinos, y miembro de la asociación de tejedoras y pescadoras. Ella es la promotora que
pretende incorporar la mayor cantidad de mujeres en actividades económico productivas.
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En la presente gestión logró, juntamente con el apoyo de su familia, producir arroz, yuca, plátano, frejol, maní, maíz. Implantó 1,2
hectáreas de sistema agroforestal, en la cual se sembraron plantines de chocolate, café, chirimoya, papaya, piña, achachairú, cítricos,
tamarindo, mara, cedro y serebó. Cuenta con 123 gallinas, de las cuales aprovecha carne y huevos; de igual manera posee 4 ovejas de
pelo y 4 vacas. Actualmente está motivada para la producción apícola, forma parte de este grupo; además es una de las tejedoras más
comprometidas y esmeradas por obtener un producto de buena calidad.

Al igual que doña Emma, en el municipio de Urubichá existen 127 señoras que tienen diversas actividades productivas como la cría
y manejo de ovinos de pelo, gallinas criollas, bovinos, sistemas agroforestales, tejidos artesanales, entre otros.

El estudio sobre los ingresos familiares anuales realizado por CIPCA para el 2005, dan como resultado un promedio de 1.327 dólares,
de los cuales el aporte de la mujer representa el 46%, lo que demuestra que ellas participan de manera activa e importante en la economía
familiar en todo el sistema productivo. Se ha calculado que en los ingresos de la agricultura, la mujer aporta con el 50%; en la producción
pecuaria, el 30%; en la artesanía y transformación, el 90%; en la pesca, el 35%; caza, el 10%; forestal no maderable, el 70%, y forestal
maderable, el 35%. Como muestran estos datos, la mujer determina la economía familiar indígena guaraya.

Esta mayor incorporación de mujeres en actividades productivas ha sido un reto también para CIPCA, ya que se ha tenido que tomar
en cuenta aspectos relacionados con la cultura, disponibilidad y compromisos de ellas, las posibilidades de realizar actividades económicas
acordes con sus expectativas, tomar en cuenta el grado de conocimiento y experiencia en actividades similares, etc. Por ello, los procesos
de capacitación e interaprendizaje han sido una herramienta fundamental para el logro de los resultados señalados. Es así que se han
desarrollado múltiples eventos en los que han participado 506 mujeres intercambiando ideas y experiencias de productora a productora,
en temas como manejo, alimentación y sanidad de ovinos, bovinos y gallinas; implementación de sistemas agroforestales; manejo de
insumos orgánicos para el control de plagas y enfermedades; administración y gestión de proyectos, viveros, apicultura y comercialización,
y el rol de la mujer en la economía familiar, entre otros.

Estos temas han sido tratados en eventos de intercambio con otros pueblos indígenas, donde ellas reflexionaron no sólo sobre su
participación en la economía, sino también en la política; oportunidad en la que compartieron experiencias de mujeres vinculadas a
actividades del manejo de la cosa pública, otras ejerciendo presión sobre los poderes locales, concertando propuestas y demandando
recursos. La adquisición de estos conocimientos y destrezas ha contribuido a fortalecer su liderazgo y elevar su autoestima, lo que les
ha permitido ir constituyéndose en valiosas agentes de cambio y desarrollo. Cabe recalcar que entre los factores negativos mencionados
por ellas, está la discriminación, la violencia doméstica, la poca valorización de sus actividades por el entorno familiar y comunal, entre
otros.

Es importante seguir con el esfuerzo de contribuir al logro de mejores relaciones sociales, respeto a las diferencias, mayores
oportunidades y un entorno favorable a la equidad entre hombres y mujeres. 

Las organizaciones económicas en Santa Rosa del Sara

Rolando Cuellar Saldías

Las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) de Santa Rosa del Sara han adquirido mayor protagonismo en actividades
que contribuyen al desarrollo rural del municipio. Santa Rosa del Sara es un municipio con vocación agrícola, pecuaria y forestal,
históricamente conocido por la explotación de la madera -muchas veces de forma ilegal-, con población nativa denominada ‘camba’ y
migrantes del occidente del país y de otras provincias cruceñas dedicados fundamentalmente al cultivo de arroz. En los últimos años,
con apoyo de CIPCA, se ha desarrollado la producción agroforestal y en la presente gestión, con mayor énfasis, la promoción apícola
con el fin de realizar un mejor manejo de los recursos naturales.

Un primer aspecto a destacar es que se ha incrementado la cantidad de OECAs; además de las ya consolidadas como la Asociación
de Productores Agropecuarios de El Choré (ASPACH), ahora existen otras como la Asociación de Apicultores, que empezó con 12
productores y en la actualidad cuenta con más de 30 asociados dedicados a la producción de miel de abeja y sus derivados. Asimismo,
en el rubro Agroforestal, 75 mujeres organizadas en 5 grupos han trabajado en viveros con especies forestales y frutales con la finalidad
de establecer Sistemas Agroforestales en sus parcelas y de esta manera diversificar su sistema productivo y mejorar sus condiciones
de vida. Igualmente, existen organizaciones de productores viveristas, semilleristas y silvicultores que tienen una activa participación en
el quehacer productivo del municipio.

Por otra parte, las OECAS de Santa Rosa han participado en diferentes eventos como las Ferias Agropecuarias: de la Yuca en Azubí
y la Feria Ecológica en San Luis; asimismo en los intercambios de experiencias con indígenas tobas y criollos, productores de miel en
Argentina; en otros intercambios de experiencias locales como los de Buena Vista y Yapacaní. Han participado también en la Feria de la
Miel en Santa Cruz de la Sierra en la que estaban presentes asociaciones de nivel departamental; todos estos eventos  con buenos
resultados para la motivación y mejoramiento de su producción. Finalmente, dieron a conocer sus sistemas productivos a campesinos
de la provincia Guarayos y del municipio altiplánico de Ancoraimes, que los visitaron.

Esta dinámica de las OECAs, se complementa con los POAs municipales que ahora contemplan las demandas productivas de dichas
organizaciones. En el POA 2005 se incluyó, por ejemplo, la compra de plantines frutales, un fondo rotativo de animales, apoyo para
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capacitación en temas productivos, entre otros. Esta es una muestra de que la producción en el municipio está teniendo mayor atención
por parte del gobierno municipal, por la dinámica y empuje de sus propios productores organizados.

Igualmente destacable es la capacidad de coordinación y alianza que están logrando entre ellas. Dirigentes de ASPACH propusieron
que la personería jurídica de la Asociación pueda ser utilizada, de acuerdo a reglamentos, por las organizaciones de apicultores y viveristas,
lo que puede dar mayor proyección a sus actividades en el futuro inmediato. 

Santa Rosa del Sara: la participación de las mujeres más allá de la economía

Adrián Cruz Quentazi

La participación de las mujeres en los diferentes procesos, momentos y acciones no ha sido visibilizada durante mucho tiempo. Sus
aportes silenciosos en los procesos políticos, educativos, sociales y de salud han sido, en el mejor de los casos, poco valorados. De igual
manera, en los procesos económico-productivos, su aporte mayormente se redujo a la seguridad alimentaria, es decir, a la  producción
de alimentos para el consumo de la familia. Pero, la gran diferencia está en que ellas entienden que ser agricultura no es sólo producir,
si no que es una ‘forma de vivir mejor’, concepto en el que incluyen la organización social, su cultura y la justicia social, como el acceso
y distribución equitativa de la tierra.

En la búsqueda de lograr más espacios de decisión y participación real de las mujeres, son meritorias las acciones que ellas están
desarrollando en procesos económicos y sociales en el municipio de Santa Rosa. A través de sus organizaciones, como la Federación
Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, están participando en la formación de líderes para la promoción de la Agricultura
Sostenible y la Seguridad Alimentaria, mediante la metodología “de Campesina a Campesina”. Este proceso les ha permitido ser las
generadoras de propuestas productivas y las motivadoras para que las mujeres ejecuten actividades como huertos, sistemas agroforestales,
cría de ganado menor y mayor. Ellas han optado por no recibir todo subvencionado, pues en el proyecto aportan con el 50% del costo
de las plantas de cítricos, mangos, cocos e implementan sistemas de autoabastecimiento de plantines agroforestales: cedro, mara, serebó,
papaya, tamarindo y chirimoya en sus viveros destinados a establecer sistemas agroforestales.

Este hecho ha dado lugar a que la Asociación de Productores Agropecuarios de El Choré (ASPACH) y las comunidades campesinas
establezcan sistemas agroforestales con los recursos de coparticipación tributaria del municipio, créditos y ahorros propios, antes que
seguir sólo con las subvenciones, así los hombres se pusieron a tono con ellas. Asimismo, ellas participan en procesos de capacitación
en las mismas condiciones que los hombres, como es el caso de la Asociación Local de Productores San Luis, donde su presidenta, doña
Leandra Mamani, afirma: “Para las reuniones organizativas o para las capacitaciones estamos marido y mujer, porque en la familia  ambos
tenemos que aprender, para que nos comprendamos y nos apoyemos mutuamente”. Lo mismo dice Silvia Lazarte, secretaria general
del Sindicato Nueva América: “Ahora en las reuniones participamos más las mujeres, incluso ya tenemos nuestra organización de mujeres
en el sindicato. Miren en esta gestión hemos construido nuestro propio camino de 17 kilómetros, con la ganancia del Plan de Manejo de
Bosque, además que ya nos hemos animado a invertir en las plantas y en la titulación de nuestras tierras. Ahora sí, nos hemos entendido
bien entre mujeres, no solamente en la parte productiva si no en lo político”.

Por su parte, Margarita Bayaregua, líder de la Organización de Mujeres Bartolina Sisa, de la comunidad 4 de Marzo, recuerda cómo
han sido los avances en lo político, por ejemplo cómo se ha elegido a la candidata a diputada en la misma organización: “Para la elección
de la candidata a diputada nosotras hemos luchado harto para que sea la representante de nuestra zona, hablamos de Nemecia Achacollo,
para eso antes hemos tenido que convencer a los hombres y a las mujeres de las otras organizaciones campesinas e indígenas en
Montero cuando se estaba eligiendo a los candidatos. Además, para la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos y las demás
movilizaciones del 2005 hemos apoyado a nuestros maridos ya sea en las movilizaciones o trabajando en el chaco, sobre todo, cuando
se tomaron lo pozos petroleros y de gas de la zona de El Choré”.

Así, como en otras zonas y municipios, en Santa Rosa la lucha y la participación de las mujeres en la parte económico-productiva
siempre ha estado ligada a las actividades políticas, sociales y culturales, que ahora empiezan a hacerse cada vez más visibles. 
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