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Introduccion

1. Planteo del Problema

contexto desfavorable, surgieron las federaciones de

mujeres.

2. Hipotesis, objetivos y metodologia

Intentando responder estas preguntas, formulamos las siguientes hipotesis:

3

Nos preguntamos ^En que contexto se formaron las federaciones de mujeres 

campesinas en el Chapare? ^Por que y de que manera surgieron? ^.Que lectura hicieron las 

mujeres respecto de su participacion en la escena politica a raiz de las distintas estrategias 

de lucha esgrimidas? ^En que medida surgio una problematica de genero al interior de las 

organizaciones sindicales?

propone indagar sobre el rol de las federaciones de mujeres 

cocaleras del Tropico de Cochabamba, las estrategias politico-sindicales que llevaron 

adelante y su impacto al interior de estos movimientos, durante los anos de vigencia del 

proyecto neoliberal en Bolivia.

defensa de la “sagrada hoja de coca”, y proyectando su protagonismo sobre el conjunto de 

la lucha campesina, popular y antiimperialista. Como parte de la estrategia mancomunada 

de los sindicatos para resistir en un

Nuestro trabajo se

En la ultima decada del siglo XX hicieron su aparicion en el escenario politico 

boliviano los campesinos cocaleros del Chapare (departamento de Cochabamba, Bolivia), 

quienes construyeron poderosas organizaciones sociales desde las cuales se opusieron a los 

intentos de erradicacion de sus cultivos, en abierto enfrentamiento a la politica del Estado 

nacional y del gobiemo de los Estados Unidos. Los cocaleros se convirtieron en una de las 

fracciones mas combativas del campesinado boliviano, encarando movilizaciones en



1. El sufrimiento padecido por las mujeres en la decada de 1990, en su doble rol

encabezada por las cocaleras del Tropico de Cochabamba.

2.

Por ello nos planteamos los siguientes objetivos:

Describir la situacion en el Chapareo

o

Reconstruir los bloqueos y movilizaciones que antecedieron a las doso

grandes marchas cocaleras de 1994 y 1995-1996 y comprenderlas en su contexto historico.

Reconstruir las marchas “Por la Vida, la Coca y la Soberania National”o

(1994) y Por la Vida y la Soberania National” (1995-1996) y revisar su incidencia en el

escenario politico-social national.

Analizar las problematicas de genero en las organizaciones sindicaleso

defensive.

4

Describir brevemente la historia de las seis federaciones de mujeres del 

Tropico de Cochabamba y de la Coordinadora de Mujeres Campesinas del Tropico de 

Cochabamba (COCAMTROP), organismo que nuclea dichas federaciones.

de productoras de hoja de coca y a la vez

en torno al cultivo de la hoja de coca, 

dentro del contexto historico nacional, durante los anos 1985 a 1997.

madres, esposas, e hijas de cocaleros, impulse su

decision de salir a luchar en un contexto defensivo contra las politicas neoliberales en

Bolivia para instalar una agenda de discusion, como puede observarse en la marcha de 1995

Esta experiencia, inserta en un continuum de organization sindical campesina 

en el Chapare, planted la necesidad de fortalecer las federaciones de mujeres existentes y 

format nuevas, nucleadas en una coordinadora, donde las cocaleras incorporaron sus 

reivindicaciones de genero, apareciendo como dos aspectos inescindibles en el proceso de 

organizacion y en las estrategias politico-sindicales que encararon.

cocaleras del Chapare que surgieron al calor de las luchas del movimiento en un contexto



Bolivia. Sobre la periodizacion, es indispensable aclarar que si bien el foco esta entre 1994

y 1997, entendemos que este se enmarca en un proceso fundacional mas amplio, que abarca

desde el inicio de las reformas neoliberales en Bolivia, en 1985, hasta el ciclo rebelde de

2000-2005.

investigacion. El trabajo esta basado en el relevamiento y analisis de fuentes

Cochabamba,

de las federaciones sindicales del Chapare. A este trabajo de campo se suma el analisis de

3. Marco Teorico

llegados a la region a partir de

1985. La tesis sobre la permanencia e irradiacion de las tradiciones combativas del

5

En primer lugar, en tomo de la discusion sobre la constitucion de un sujeto social en 

el Chapare, adherimos a la tesis de la incidencia que en ese proceso tuvieron las tradiciones

la bibliografia existente, que se incluye en el Estado de la Cuestion y a lo largo de los 

respectivos capitulos.

y en la recopilacion de testimonios de mujeres que ocuparon cargos 

directives en las Federaciones y en la Coordinadora de Mujeres Campesinas del Tropico 

(COCAMTROP). Parte de estos testimonios fueron obtenidos mediante entrevistas que 

realizamos durante los anos 2013 y 2017, en el marco de ampliados y congresos ordinaries

Es menester dejar delineado nuestro recorte espacial-temporal. En cuanto al espacio, 

nuestra referencia es la region del Chapare, perteneciente al Departamento de Cochabamba,

gubemamental Centro de Documentacion e Investigacion Bolivia (CEDIB), en la ciudad de

i

politicas y gremiales aportadas por los migrantes mineros

hemerograficas que seleccionamos en nuestra visita a la sede de la organizacion no

Por ultimo quisieramos mencionar la metodologia elegida para nuestra

El CEDIB es una organizacion civil sin animo de lucro que brinda desde 1970 servicios de informacion y 
consulta documental sobre temas sociales de Bolivia y America Latina con una mirada crltica. Ver 
https://cedib.org/, consultado el 03/11/2018.

https://cedib.org/


4. Estado de la cuestidn

6

contrapone a quienes sostienen, desde el modelo de los 

movimientos sociales, la ruptura de estas experiencias con las tradiciones de lucha 

anteriores a ella?

la presente tesis. Para empezar destacaremos algunos

En segundo lugar, un

estudios con perspectiva de genero en torno a la organizacion sindical, su importancia y su 

impacto en el imaginario colectivo de los cocaleros y cocaleras del tropico; de ahi la 

relevancia del enfoque planteado en

Caji'as de la Vega, Magdalena. “El poder de la memoria: Los mineros en las jornadas de octubre de 2003”, 
en Robins, Nicholas. Conflictos politicosy movimientos sociales en Bolivia, Plural, La Paz, 2006.

Garcia Linera, Alvaro (coord.). Sociologia de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de 
movilizacton, repertorios culturales y accion politico, Diakonia, La Paz, 2004; Arnold, Denise y Spedding 
Pallet, Alison. Mujeres en los movimientos sociales en Bolivia 2000-2003, CIDEM e ILCA, La Paz, 2005.

Laurie, Nora y Pozo, Maria Esther. Las displicencias de genero en los cruces del siglo pasado al nuevo 
milenio en los Andes, CESU-UMSS, Cochabamba, 2006.

Monasteries, Karin. “Condiciones de posibilidad del feminismo en contextos de colonialismo intemo y de 
lucha por la descolonizacidn”, en Monasteries, Karin, Stefanoni, Pablo, y Do Alto, Herv6. Reinventando la 
nacton en Bolivia. Movimientos sociales, Estadoy poscolonialidad, CLACSO/Plural, La Paz 2007
7 Arnold, Denise y Speeding Pallet, Alison. Op. Cit.

M/ "Vlda cotidiana, ciudadania y el genero de la politica”, en Cuadernos de Antropologia Social N° 
27, FFyL-UBA, 2008, pp. 91-112 y Nash, J. Comemos a las minas y las minas nos comen a nosotros 
Antropofagia, Buenos Aires, 2008.

El sindicalismo cocalero de la decada de 1990 ha sido abordado desde perspectivas 

historicas, socioldgicas, antropologicas, periodisticas. Esta literatura, si bien no es abultada, 

facilita la tarea a la hora de investigar dicha problematica. No ocurre lo mismo con los

proletariado minero,2 se

trabajo como este requiere la adopcion de una perspectiva de 

genero, dada la naturaleza de su objeto de estudio. Existen varias propuestas, en las cuales 

el enfoque etnico y la perspectiva de genero4 se articulan con la interpelacion nacional y 

popular5, con el modelo teorico de los movimientos sociales6 o con las concepciones 

clasistas7. Este ultimo criterio, la articulacion clase/etnia/genero es el adoptado en la 

presente tesis, en tanto entendemos resulta el horizonte teorico-metodologico idoneo para 

dar cuenta de la complejidad de nuestro enfoque.



aportes desde la Antropologia, la Ciencia Politica y la Sociologia Historica en tomo a la

emergencia del movimiento campesino cocalero de la region del Tropico para luego

abocarnos a los estudios que han realizado

cuestion.

Bolivia, Alison Spedding. En nuestra opinion se trata del estudio mas profundo y reflexivo

sobre la economia campesina cocalera, la organizacion de su produccion, y los mercados de

8

Fernando Salazar Ortuno estudio el impacto de las politicas piiblicas de erradicacion

y sustitucion de la hoja de

que modo esta situacion llevo al gobierno nacional a repensar el diseno de la politica y la

construccion del aparato normativo e institucional desplegado. Respecto de los sindicatos

politicos desde abajo, planteando

resalta la participacion de las mujeres

7

organizaciones sindicales y su articulacion con sectores obreros y campesinos permitio que 

los productores de hoja de coca lograran potenciarlas, en un contexto de violencia

comercializacion, en un esquema comparative de los Yungas y el Chapare.

Tropico de Cochabamba. En este sentido, evalua la resistencia de la poblacidn local y de

una propuesta dirigida al gobiemo para su incorporacion 

en la agenda nacional. Al revisar el peso de las organizaciones de cocaleros en el Chapare

coca sobre la produccion y organizacion politico-sindical en el

en esas instancias, y que el fortalecimiento de las

la obra de la antropologa britanica residente en

un abordaje de genero sobre la tematica en

El punto de partida includible es

institucional por parte del Estado neoliberal boliviano y el gobiemo de Estados Unidos.9

cocaleros, indica que asumieron un rol de entidad reivindicativa y tambien contestataria con

capacidad tanto de movilizacion social para la resistencia como de movilizacion de recursos

^Spedding, Alison. Kawsachun Coca. Economia campesina cocalera en los Yungas y en Chapare, PJEB, La 

9 Salazar Ortuno, Fernando. “Movimientos sociales en tomo a la produccion de coca en Bolivia. Politicas de 
asentamiento, produccion - erradicacidn de coca y desarrollo alternative en el trdpico de Cochabamba



Alvaro Garcia Linera, actual vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia,

coordino un volumen dedicado a la sociologia de los movimientos sociales en Bolivia.

Siguiendo el enfoque de Charles Tilly y Sidney Tarrow, recoge ejes tematicos relacionados

con las estructuras de movilizacion y los procesos enmarcadores. Con respecto al

movimiento cocalero, los pasajes mas logrados estan referidos al estudio de las estructuras

de organizacion de los sindicatos de base y los repertorios culturales identitarios, mas que a

las movilizaciones desplegadas en pos de la plataforma reivindicativa adoptada. En este

Andreu Viola Recasens, antropologo Catalan, sostiene que en el Chapare se vivid a

partir de 1986 un intense proceso de etnogenesis, que permitid a las organizaciones

sindicales de los campesinos cocaleros construir una identidad mediante la seleccidn de

elementos provenientes de una o mas tradiciones, articulados por sus propias necesidades o

expectativas como por las influencias externas que los condicionaba. En sus origenes, este

sindicalismo centre su accionar en la defensa de una fuente de ingresos (la coca), pero

dimension regional. La identidad etnica resultante permitid organizar y hegemonizar

alianzas sociales mas amplias, con proyeccidn en el escenario politico nacional. Las

marchas de la decada del 90 constituyeron un hito importantisimo en la construccidn de esa

identidad inducida y en su proyeccidn mas alia del Chapare.11

Disponible

8

dimension cultural (tradiciones andinas agredidas por el gobierno q'ara y los gringos) y una

Bolivia, 1920 - 2006”, diciembre 2009.
en:http://209.177.156.169/libreria cm/archivos/pdf 555.pdf. consultado el 19/07/2018.
10 Garcia Linera, Alvaro. Op. Cit.
11 Viola Recassens, Andreu. “Kawsachun Coca, Wanuchun Gringos. Etnicidad e invencidn de tradiciones en 
Chapare (Bolivia)”. En Carlos Caravante (Coord.), Antropologia Social de America Latina, VII Congreso de 
Antropologia social, Zaragoza, 1996.

gradualmente fue articulando una dimension ciudadana (Derechos Humanos), una

sentido, las marchas de 1994 y 1995-96 merecen una muy breve referencia.10

http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_555.pdf


Maria Teresa Pinto Ocampo, politologa colombiana, efectuo, desde el enfoque de

los movimientos sociales,

Natalia Camacho Balderrama dedico un estudio especifico a las marchas cocaleras

de 1994 y 1995. Su hipotesis central es que estas marchas constituian una tactica de presion

dirigida a generar espacios publicos de negociacion, interpelando al gobiemo y a la opinion

publica. En lo inmediato procuraban agudizar los antagonismos existentes, imponiendo la

necesidad de negociar para superar el conflicto. La marcha era concebida como una medida

extrema, util para expresar reivindicaciones sectoriales y forzar la apertura de

negociaciones con el gobiemo, asi como

Pablo Stefanoni y Herve Do Alto atribuyen la rapida expansion del movimiento

cocalero a la incorporacion de simbolos tradicionales como wiphalas y pututus, al enfasis

puesto en su discurso sobre la relevancia simbolica de la coca para las culturas andinas, y al

rechazo a la estigmatizacion de

expresada en la idea

recuperando valores de la cultura andina, se transformo en la “defensa de la dignidad

9

problematica. La autora realiza una

un recurso desesperado de “revelation” del grupo

un estudio comparative de las movilizaciones cocaleras en el

su cultivo hecha por el gobiemo y los Estados Unidos,

Pinto Ocampo, Maria Teresa. “Entre la represion y la concertacion: los cocaleros en el Chapare y en el 
Putumayo”. Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en America Latina y el 
Caribe, Programa Regional de Becas CLACSO, 2005.

Camacho Balderrama, Natalia. “La marcha como tActica de concertacion politica (las marchas cocaleras de 
1994 y 1995)”, en Laserna, Roberto (coord.), Camacho Balderrama, Natalia y Cordova Eguivar, Eduardo. 
Empujando la concertacion. Marchas campesinas, opinion publica y coca, CERES-PIEB, Cochabamba, 
1999.

“La coca no es cocaina”. Esta resignificacion, que comenzo

Chapare y en el Putumayo (Colombia), elaborando una detallada cronologia y

reconstruccion de las mismas, revisando estrategias y formas de accion ante la represion 

estatal.12

social que pretendia hacerse visible e instalar una agenda de discusion sobre su

correcta descripcion de las marchas de 1994 y 1995.13



nacional”, cuestionando la subordinacion de los gobiemos de tumo a las directivas de la

llego a la poblacion

perspectiva de genero. A continuacion revisaremos algunos

aportes a esta problematica.

10

Hasta aqui la gran ausencia se encuentra en torno a las especificidades contenidas en 

la organizacion sindical de las mujeres cocaleras. Carencia que deberia ser encarada desde

una organizacion jerarquica — 

federaciones, coordinadora- el sindicalismo femenino desde sus inicios fue cupular: tai es el

Embajada norteamericana. Se logro asi articular intereses campesinos y regionales con 

tradiciones andinas, en un discurso nacionalista y antiimperialista que 

rural y a las capas medias urbanas.14

Stefanoni, Pablo y Do Alto, Herve. La revolution de Evo Morales. 
intelectual, Buenos Aires, 2006.

Castillo Gallardo, Mayari. “Movimiento cocalero 
www.ugr.es, 2004, disponible en 
consultado el 23/07/2013.

el pensamiento critico con

como sindicatos de base y luego de decadas se establecio

De la Coca al palacio. Capital 

en Bolivia. Violencia, discurso y hegemonia”, 
http://www.ugr.es/~pwlac/G20 35Mayari Castillo Gallardo.html,

Denise Arnold y Alison Spedding reconocen una amplia participacion femenina en

For ultimo, la antropdloga chilena Mayari Castillo Gallardo, repasa caracteristicas 

del movimiento cocalero en torno a conceptos como violencia, discurso, identidad y 

hegemonia. La autora sostiene que cuando el movimiento cocalero apela al pueblo, intenta 

articular un discurso de clase (interpelacion a los pobres), con un discurso popular 

democratico (hacia el pueblo y las clases medias), logrando la construccion de un sujeto y

una identidad politica nueva.15

movilizaciones cocaleras, destacando la marcha de 1995. Sin embargo, al analizar el 

convenio firmado con el gobiemo al termino de la misma, observan que no se distinguian 

demandas de genero enarboladas por las organizaciones de mujeres que la habian 

impulsado. Tambien senalan que mientras los sindicatos agrarios “de varones” se iniciaron

http://www.ugr.es
http://www.ugr.es/%7Epwlac/G20_35Mayari_Castillo_Gallardo.html


o de las mismas federaciones de mujeres del tropico. Cabe

hipotesis central que la condicion de colonialidad

de Bolivia constituye el principal obstaculo para la emergencia de

reivindicativo de la condicion femenina, revelandose de

las sociedades indigenas-originarias, con anterioridad a la llegada de los

Bolivia, alrededor del concepto del chacha-warmi (hombre/mujer en aymara)19. Los

la mujer lograria mejorar su situacion

retornando al pasado precolonial, donde no habria existido machismo ni opresidn de 

11

el binomio heteronomo hombre/mujer 
-  — — ——> aymara”, 

.http://www.cipca.org.bo/analisis-y-opinion/articulos-de-

domestica y solo en su ausencia es reemplazado por la mujer mayor de dicha unidad.17

Karin Monasteries sostiene como

de la mujer en

un proyecto politico

elemento central el hecho colonial, esto es, la imposicion violenta de la dominacion contra

esta manera una profunda 

desarticulacion entre la lucha por la emancipacion de las mujeres respecto del patriarcado y 

la lucha de las mujeres indigenas contra la dominacion colonial. Es decir, observa una

en las que 

el varon mayor, indicado como “jefe de familia”, es quien representa a esa unidad

caso de las bartolinas16

18 europeos.

mencionar que los sindicatos masculinos comprenden las unidades domesticas,

Este es, justamente, un punto central de debate por parte del feminismo radical en

las naciones originarias, que para ella constituye el “primer momento de fractura de la

Las bartolinas” es uno de los apelativos de las integrantes de la Federacion Nacional de Mujeres 
Campesmas de Bolivia -“Bartolina Sisa” (FNMCB-BS), fimdada el 10/01/1980. Tomaron el nombre de 
Bartolma Sisa en honor a la companera de Tupak Katari, lider de las rebeliones contra el poder colonial a 
fines del siglo XVIII en el Alto Peru. Garcia Linera, Alvaro. Op. Cit.

Arnold, Denise y Spedding, Alison. Op Cit.
18 Monasteries, Karin. Op. Cit.

El chacha-warmi se presenta como una complementariedad en t
dentro de la cosmovision aymara. Fabio Mayta Chipana. “El chacha-warmi en el mundo 
www.cipca.org.bo. 15/06/2018, disponible en l...„............
ppinion/el-chacha-warmi-en-el-mundo-aymara. consultado el 04/11/2018.

referentes e intelectuales indianistas consideran que

condicion femenina”. Esta afirmacion pareciera dejar a salvo del patriarcado la condicion

escision entre el enfoque etnico y la perspectiva de genero. Monasterios introduce como

http://www.cipca.org.bo/analisis-y-opinion/articulos-de-
http://www.cipca.org.bo


genero, problematica atribuida a la civilizacion occidental.

12

Pilar Uriona Crespo presenta una

El femimsmo comunitano es un movimiento politico antipatriarcal y descolonizador en Bolivia. Surgid de 
la Comumdad Mujeres Creando Comunidad creada en 2003, luego de que el movimiento Mujeres Creando se 
04/11/Si’s 20°2' Para amphar lnformaci6n’ ver fattp://feminismocomunitario.com/. consultado el

Paredes, J. Hilando Fino. Desde elfeminismo comunitario, CEDEC, La Paz, 2008.
20W*0"3 CreSP°’ P'lar‘ “Mujeres indl'genas, drdenes normativos e interlegalidad”, Tinkazos, numero 28,

23 Promulgada el 7 de febrero de 2009. Texto complete en:
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion Bolivia.pdf. consultado el 04/11/2018.

discusion de genero desde el ambito legal, 

utilizando el concepto de pluralismo juridico e interlegalidad para analizar la interaccion 

entre la justicia'indigena y la justicia ordinaria. A su entender los discursos normativos de 

genero se pueden redefinir desde la respuesta y resistencia de las mujeres, quienes, de modo 

estrategico, se mueven en los espacios de interlegalidad y desde alii apelan a referentes 

normativos del discurso estatal o local para la resolucion de sus conflictos.22

En la vereda opuesta se 

encuentra Julieta Paredes, para quien la opresion de genero no solo vino con los 

colonizadores espanoles, sino que ya existian versiones propias en las culturas andinas. 

Para esta activista del feminismo comunitario20, la complementariedad pregonada por el 

chacha-warmi encubre relaciones jerarquicas y verticales al interior de la comunidad, por 

los cuales estan los hombres arriba y privilegiados y las mujeres abajo y subordinadas”. 

Por lo tanto propone reemplazar este concepto por el de warmi-chacha, que no resulta un 

mero cambio de lugar de las palabras, sino la reconceptualizacion del par complementario 

desde las propias mujeres, para construir una armonia en la sociedad.21

En este Horizonte normative, Katia Uriona Gamarra admite que si bien la Nueva 

Constitucion Politica del Estado de 200923 postula el principio de descolonizacion, no se 

incorporo el de despatriarcalizacion. Sostiene que romper con el patriarcado desde el texto 

constitutional, resultaria fundamental para el proceso de transformacion del marco de

fattp://feminismocomunitario.com/
https://www.oas.org/dil/esp/C


relaciones de poder y de sus expresiones en las normas y las practicas cotidianas tanto en el

ambito privado como publico, favoreciendo el reconocimiento de las mujeres como “sujetas

Marta Cabezas Fernandez indago

vincula dicho antagonismo

respecto de las organizaciones sindicales de mujeres indigena-campesinas y

asociacion al periodo neoliberal-colonial en Bolivia. Resalta las visiones contrapuestas

al ejercicio de la violencia: mientras que las primeras velan a la intervencion del Estado

como positiva para la erradicacion de la violencia —principalmente la intrafamiliar- las

segundas consideraban que, justamente, el Estado es quien ha ejercido la violencia contra

ellas y la poblacidn local. For lo tanto, para las campesinas del Chapare, sus companeros de

Maria Lagos tambien indago

reproducen las practicas de dominacion de la politica, la ciudadanla y el genero cuando

expresa al estudiar el funcionamiento de los sindicatos, donde la representacion de las

13

en el antagonismo etnico-clasista entre mujeres 

que tuvo lugar en la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), en torno a la politica de

entre ese feminismo y las organizaciones sindicales de las cocaleras del Chapare, en torno

con las practicas excluyentes del feminismo hegemdnico con

pretenden excluir a las mujeres de la vida publica y relegarlas a roles subordinados. Esto se

organizaciones cocaleras y sostiene que en las comunidades cochabambinas, los varones

con su

de derechos” en lo politico, economico-social, cultural, familiar y personal.24

en las relaciones de genero dentro de las

lucha no eran senalados como enemigos sino como aliados.25

24 Uriona Gamarra, Katia. “Desafios de la despatriarcalizacion en el proceso politico boliviano”, T’inkazos, 
numero 28, 2010, pp. 47-48.

Cabezas Femdndez, Marta. “Feminismo, mujeres indigenas y descolonizacion en America Latina: La 
politica parlamentaria de los derechos de las mujeres frente al ‘proceso de cambio’ boliviano”, Tesis doctoral, 
Universidad Autonoma de Madrid, disponible en: 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661759/cabezas Fernandez marta.pdf?sequence=l&isAllo 
wed=y. consultado el 20/07/2018.

los derechos de las mujeres, en relation al proceso de la Asamblea Constituyente. La autora

https://repositorio.uam.es/


articulo de Pozo y Javier Garcia, investigadores

Los autores sostienen que el protagonismo de las cocaleras
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expresaron no solo las contradicciones de clase sino tambien las de etnia y genero. 

Analizan las conclusiones de los primeros congresos de las federaciones de mujeres, 

observando que ademas de levantar las reivindicaciones del movimiento cocalero en su

conjunto, las cocaleras presentan demandas especificas de genero: derecho a la tierra para 

las mujeres, y autoridad reconocida tanto en la casa como en la sociedad con igualdad de 

derechos. Respecto a la Marcha “Por la Vida y la Soberania National” de 1995, los autores 

la ubican como una de las acciones que mas apoyo logro de distintos sectores sindicales y 

del pueblo boliviano. Destacan la experiencia adquirida por las mujeres, la admiracion que

familias campesinas es ejercida por los varones jefes de familia, solo reemplazados por sus 

mujeres en caso de fallecimiento o ausencia, pero estas raramente intervienen en las

asambleas o congresos. En relation a la marcha de 1995, afirma que las cocaleras la 

encabezaron por variadas motivaciones: reivindicaciones sectoriales compartidas con los 

varones, enarbolando sus roles tradicionales de madres y esposas frente a la represion 

sufrida por sus maridos e hijos, en contra de los abuses cotidianos sufridos por la accion de 

las fuerzas represivas, y como mujeres independientes capacitadas para tomar sus propias 

decisiones, aunque sin dejar de consultar y escuchar a sus companeros.26

Nina Laurie y Maria Esther Pozo presentan una compilation de investigaciones en 

tomo a genero y desarrollo, que incluye un 

bolivianos del CESU-UMSS.27

Marfa Lagos, realizd su trabajo de campo en las serranias de Tiraque, una de las provincias que componen 
el Chapare. Ver Lagos, Maria. Op. Cit.

Centro de Estudios Superiores, Universidad Mayor de San Simon. Cochabamba, Bolivia.



companeros, concluyendo que su participacion

Por ultimo, Sandra Ramos Salazar llevo adelante

federaciones de mujeres campesinas del Tropico
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i

mementos de lucha y organizativos, sino tambien en el piano personal y familiar -cuidado 

de la casa, hijos, relacidn con el marido, enfrentando la discriminacion dentro de la

la defensa de la produccion de hoja de coca -que 

nuclea a todos y todas- se ha ido transformando, por un lado, por la fuerza de un proceso de 

empoderamiento de la participacion de la mujer y

lograron de sus

con el proposito de indagar como y por 

que surgieron estas organizaciones. Considera que el derrotero politico sindical que tuvo el 

movimiento cocalero entre los anos 90 y principios de 2000, no hubiese sido posible, en 

cuanto a sus logros, sin la participacion de las mujeres. Destaca su sacrificio, no solo en los

comunidad. Remarca tambien que la contradiccion de genero como relacidn de dominacidn

encubierta por la lucha desplegada en

en la lucha las proyeetd 

como uno de los movimientos femeninos mas significative del pais28.

su visibilizacidn, y por el otro, por el 

cambio en la percepcidn de los varones sobre el rol de las mujeres. Pero la participacion 

femenina sigue estando subordinada y ello se podria ver en el espacio publico que ocupan 

tanto varones como mujeres, unos como proponentes, y otras como las que acompanan.29

Este somero recorrido sobre los distintos aportes a la comprensidn de los problemas 

de genero en el movimiento campesino boliviano,

un relevamiento de las

nos muestra la necesidad de emprender 

una investigacidn mas integral sobre el rol de las federaciones de mujeres cocaleras del

■8 Garcia, Javier y Pozo, Maria Esther. “Movimientos sociales y productores de coca: Genero y violencia en 
Bolivia”, en Laurie, Nina y Pozo, Maria Esther. Op. Cit.

Ramos Salazar, Sandra. “Transformaciones en la participacion politica de las mujeres (Formacion de las 
federaciones de mujeres campesinas del Chapare, 1994-2000)”, s/d, disponible en: 
http;//repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/16704/IE-066.S.Ramos- 
2013.Transformaciones%20en%201a%20participaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica.pdf?sequfcnce=l 
consultado el 21/07/2018. ---------- ’



Tropico de Cochabamba, apoyada en fuentes hemrograficas y en los testimonios directos de

las protagonistas.

5. Organizacion de la tesis

En la Introduccion definimos el recorte tematico, los objetivos, las hipotesis y el

El Cuerpo Principal de la Tesis esta integrado.

implementacion del modelo neoliberal en Bolivia, y su impacto en el Chapare. En el

los planes de erradicacion de la

coca del gobiemo y la Embajada de Estados Unidos, poniendo especial enfasis en la

de terceros (periodistas, funcionarios gubemamentales,

hemerografico (prensa escrita) de la epoca.
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“Marcha Historica” de 1994 y la marcha de las mujeres cocaleras “Por la vida y la 

Soberania National” de 1995-1996. El tercer capitulo esta dedicado al estudio de la

companeros y familiares), sobre este inedito proceso de empoderamiento femenino, 

abordando el estudio de testimonios obtenidos a traves de entrevistas y de material

Las conclusiones, los anexos, el listado de fuentes primarias y la bibliografia 

utilizada, completan la presente investigacion.

segundo hacemos referenda a la resistencia campesina a

formacion de las organizaciones sindicales de las mujeres campesinas en el Chapare. 

Finalmente, en los capitulos cuatro y cinco intentamos reconstruir las percepciones, tanto 

de las mismas protagonistas como

marco teorico, concluyendo con un Estado de la Cuestion donde resenamos los principales 

fuentes bibliograficas a las que hemos podido acceder sobre nuestro objeto de estudio.

como dijimos, por cinco capitulos.

En el primero describimos el contexto historico nacional

Esta Tesis esta organizada de la siguiente manera: Introduccion, Cuerpo Principal, 

Conclusiones, Anexos, Fuentes Primarias y Bibliografia. El Cuerpo Principal consta de 

cinco capitulos, organizados segun el curso general de nuestra investigacion.

en que se inscribe la



Capitulo 1

El Contexto histdrico nacional

1. Las Reformas Neoliberales en Bolivia

como

1952, dio
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/»

ocupo principalmente del desguace de la gran mineria 

estatizada, no debe perderse de vista

de Reforma Agraria (Ley

INRA) y de Capitalizacion (privatizacion de los hidrocarburos).^'

As! las cosas, los mineros “relocalizados” migraron masivamente hacia la ciudad de 

El Alto, vecina a La Paz, y a

Pero si Paz Estenssoro se

que el Decreto Supremo 21060 constituyo un 

verdadero programa neoliberal, que incluyo desregulaciones, apertura de la economia, 

liberacion de los flujos de capital, congelamiento salarial y despidos masivos en la esfera 

estatal y en la actividad privada. Durante la gestion de los sucesores de Paz Estenssoro, 

principalmente durante el primer mandate de Gonzalo Sanchez de Lozada (1993-1997), se 

profundizaron las “reformas neoliberales”, mediante la sancion de las leyes de Reforma 

Educativa, de Participacion Popular, del Servicio Nacional

31 ^rze ^uac*ros’ Eduardo. Elprograma del MNRy la Revolution National, Plural, La Paz, 2002. 
Kegalsky, Pablo. “Bolivia indigena y campesina”, Herramienta N° 31, Buenos Aires, 2006

El objetivo inmediato fue la 

liquidacion de la mineria estatal, promoviendo el despido masivo de los mineros de la 

Corporacion Minera de Bolivia (COMIBOL), bajo el eufemismo de “relocalizacion”30.

la region del Chapare, Departamento de Cochabamba. Pero 

para los trabaj adores y las trabajadoras agrarias que cultivaban hoja de coca, la situacion no 

era mejor: en 1986 comenzo la ejecucion del Plan Trienal contra el Narcotrafico. Su

En 1985, Victor Paz Estenssoro inicio su cuarto mandate constitucional 

presidente de la Republica. Decidido a escribir el epilogo de la Revolucion de 

comienzo a las denominadas “reformas neoliberales”, cuyo punto de partida y marco de 

referencia fundamental fue el Decreto Supremo 21060.



produccion de la hoja de coca basado en

los principios basicos de la polltica exterior norteamericana de

numerosos acuerdos y tratados intemacionales.
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Estas pollticas iniciadas por Victor Paz Estenssoro 

(1985-1989), fueron continuadas durante los mandates presidenciales de Jaime Paz Zamora 

(1989-1993), Gonzalo Sanchez de Lozada (1993-1997) y Hugo Banzer Suarez-Jorge 

Quiroga (1997-2002), y contaron con amplio apoyo norteamericano, que incluyo ayuda

para la produccion de cocaina- provocando un descenso del 

precio de la hoja de coca, logrando asi que los campesinos optasen por el programa de 

desarrollo altemativo de cultivos y de sustitucion voluntaria.32

una interdiccion -obstruccion de los canales de

comercializacion de la coca

“guerra contra las drogas”, plasmados en

32 Pinto Ocampo, Maria Teresa. Op. Cit.
El texto complete en: http://www.dgsc.gob.bo/normativa/leyes/1008.html. consultado el 04/11/2018.
El texto completo en: https://www.unodc.org/pdf/convention 1961 es.pdf, consultado el 04/11/2018.
Cabe destacar que la Ley 1008 hie reemplazada por la Ley 906 General de la Coca, promulgada por el 

presidente Evo Morales el 8 de marzo de 2017. El texto completo en: 
https://bolivia.infoleyes.com/norma/6395/lev-general-de-la-coca-906. consultado el 04/11/2018.

Cabe destacar que el mismo Paz Estenssoro habia rubricado en 1961 la adhesion de Bolivia 

a la Convencion Unica de Estupefacientes de las Naciones Unidas.34

En esta linea, el Parlamento sanciono el 19 de julio de 1988 la “Ley N° 1008 del 

Regimen de la Coca y Sustancias Controladas”33 (conocida como Ley 1008), que 

reglamento el cultivo, produccion y distribucion de la hoja de coca. Dicha norma estaba 

directamente inspirada en

La Ley 1008 definia la produccion cocalera del Chapare como “produccion 

excedentaria en transicion”, quedando sujeta a planes anuales de reduccion, sustitucion y 

desarrollo. Se inicio asi una agresiva politica de sustitucion de cultivos de coca por 

cultivos alternatives , primero a traves de compensaciones economicas, y luego mediante 

campanas de erradicacion forzosa.35

objetivo era aprobar una ley antidrogas y la puesta en marcha de un plan contra la

http://www.dgsc.gob.bo/normativa/leyes/1008.html
ps://www.unodc.org/pdf/convention
https://bolivia.infoleyes.com/nor


el Chapare cuarteles y centros de entrenamiento.

3. El Chapare, la coca y los sindicatos

En ese

geografico y social.

El cultivo y produccion de la hoja de
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las necesidades de los productores y las productoras, 

teniendo en cuenta niveles de organizacion,

monetaria para pagar compensaciones a los cocaleros y reforzar las fuerzas armadas 

bolivianas, estableciendo en

un conjunto de programas

mayor y que se adapta mejor a

mano de obra empleada y costo de inversion.

Grande, P. “Bolivia, revisando los afios 90. Politica antinarcoticos, injerencia de Estados Unidos y 
movimientos de resistencia”, en Ni Calco Ni Copia, N° 8, 2018, Buenos Aires, pp. 53-75.

Iniciados en los ’20 y profundizados en los sesenta con la fundacion del Institute Nacional de Colonizacidn 
Garcia Lmera, Alvaro. Op. Cit.

Constituida por las provincias de Chapare, Carrasco y Tiraque, la region selvatica 

del noreste del Departamento de Cochabamba era, a mediados de los '80, un lugar muy 

poco poblado, donde se cultivaba coca desde principios del siglo XX. Habitado por etnias 

yuracares, su colonizacion tuvo lugar mediante sucesivos procesos migratorios, algunos 

dirigidos desde el Estado, y otros espontaneos, motivados por crisis coyunturales.37 

contexto, la llegada masiva de nuevos migrantes a partir de 1985 modified el espacio

Trienal de 1986, le siguieron el Plan Coca por Desarrollo (1989), el Plan Option Cero 

(1994) y el Plan por la Dignidad (1997-2002).36

coca ocupd siempre un lugar central en la 

economia campesina de la region. Variados estudios confirman que su rentabilidad es

Es asi que a partir de 1988, y hasta principios del nuevo milenio, bajo la comun 

convocatoria de la “guerra contra las drogas”, inspirada desde los Estados Unidos, los 

sucesivos gobiernos bolivianos descargaron sobre el Chapare

con el objetivo de erradicar y/o sustituir los cultivos de coca. Al ya mencionado Plan



agricultura vulnerable a los cambios climaticos, los

exclusive del Chapare, a las presiones

e
establece un asentamiento, el sindicato del lugar asigna los chacos -lotes- a cambio de

A inicios de la decada del ochenta, existian

campesinas locales, de las cuales cuatro pertenecian a la Confederacion Sindical de

un
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mientras las dos restantes respondian a la 

Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Con

participar en tiabajos para la comunidad. De esta manera, el acceso a la tierra queda unido 

al cumplimiento obligatorio de

A medida que avanzo el proceso de colonizacion, se organizaron los primeros 

sindicatos, segun el modelo de las organizaciones sindicales de los valles cochabambinos.

son monoproductores dedicados a la agricultura 

especializada en busca de la maximizacion de ganancias. Como cualquier 

campesino de los valles y el Altiplano, buscan diversificar la produccion para 

reducir los riesgos de una

Los productores de Coca no

responsabilidades politicas locales que consolidan deberes y 

derechos colectivos en torno al sindicato: asf, por ejemplo, resulta obligatoria la asistencia a 

reuniones y la participacion en protestas y bloqueos de caminos.

precios del mercado y, en el caso

en el Tropico seis federaciones

Colonizadores de Bolivia (CSCB),40

en comparacion con cualquier otro producto altemativo propuesto para la region.38 No 

obstante, debe tenerse en cuenta que

politicas.39

Estos sindicatos son los encargados de ordenar la circulation de la fuerza de trabajo, 

repartir las tierras y constituir mecanismos de autoridad para la administracion. Cuando se

38 Spedding, Alison. Op. Cit.
39 Garcia Linera, Alvaro. Op. Cit, p. 385.

En la actualidad dicha organizacion se denomina Confederacidn Sindical de Comunidades Interculturales 
04/H^20'A (CSCIB). Para mayor informacidn, ver http://www.apcbolivia.org/org/cscib.aspx, consultado el

http://www.apcbolivia.org/org/cscib.aspx


constituyo la Coordinadora de las Cinco

la defensa de la hoja de coca, de manera tai

Debemos senalar algunas referencias ineludibles
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se planted la tesis del instrumento politico 

campesino, concretado anos mas tarde. En paralelo, se produce 

llderes aymaras por quechuas

para entender el proceso de 

orgamzacion y transformacion politico-ideologico del movimiento campesino boliviano. A 

principios de los ’70 surge el Katarismo, 

indlgena, con

nuevo enfasis en
Esto implied un

un desplazamiento de

en cargos jerarquicos de la CSUTCB.42

de^Ch^are^ChirnrwJ c rac.ones, del Tropico: Mamore, Carrasco Tropical, Centrales Unidas, Yungas 
del Chapare y Chimore. Garcia Lmera, Alvaro. Op. Cit. Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, mantiene el cargo de presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Tropico desde 1988 
del Trdoi'co d c reelegido como presidente de las 6 federaciones de cocaleros
ntt /n P'C0 .. de , Cochabamba, www.lavozdetariia.com. 28/09/2018, disponible en ~^omo-presidente-de-las-6-federaciones-de-cocaleros- 
gel-tropico-de-cochabamba/. consultado el 03/11/2018. ------------------------------

Garcia Linera, Alvaro. Op. Cit.

Federaciones del Tropico.41

que, desde 1992, esta se 

convirtio en una de las principals consignas de esa confederacion.

A la par de dicha reorgamzacion, los cocaleros desarrollaron una estrategia dentro 

de las confederaciones madres a las cuales pertenecen, logrando mayor relevancia dentro de 

estas, principalmente en la CSUTCB. Es as! como, en 1988, durante el Primer Congreso 

extraordinario de dicha Confederacion,

movimiento campesino dividido y debil peso politico se toparon los mineros migrantes en 

los ‘80, dentro de un marco represivo y de criminalizacion de las 

campesinas y sus luchas. Por ello la
organizaciones 

primer estrategia puesta en practica por los recien 

llegados fue impulsar la coordinacion de las federaciones, proposito que se logro en 1992 

en el Congreso de Shinahota, donde se

un movimiento de afirmacion politico-cultural 

mamfestaciones institucionales y educativas, tanto en las ciudades como en 

diversas areas rurales aymaras del altiplano occidental. Reelaborando en forma critica la 

politica hacia el indigena desplegada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario

http://www.lavozdetariia.com


el ideario katarista

una vasta difusidn

En el Oriente boliviano, mientras tanto,

1953

a la preservacion

del medioambiente y la defensa de los pueblos indigenas.
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Posteriormente ejercio importante influencia sobre 

el movimiento cocalero, a partir de las grandes movilizaciones del ano 2000.

se constituyo en una 

forma de resistencia frente a las estigmatizaciones padecidas en los diferentes ambitos de la 

vida social.

Los kataristas resignificaron la figura de Tupac Katari 

indfgena, se

como asi tambien su

en la region andina, 

siendo algunos de sus hitos principales la publicacion de! Manifiesto de Tihuanacu (1973), 

la fundacion de la CSUTCB en 1979, los bloqueos de caminos, desplegados con notable 

exito a partir de noviembre de 1979.44

se conocen los acuerdos entablados por la dirigencia nacional 
, con vigencia entre 1964 y 1974. Barrientos primero, y 

gobierno, fueron los principales beneficiarios.
vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-

como martir de la causa

en tierras donde la Reforma Agraria de 

no habia afectado la estructura latifundista, emergio 

movimiento autodefirtido

Con el nombre de Facto Militar-Campesino sc cc 
del movimiento campesino con los jefes militares, 
Banzer despues, durante los primeros afios de su

Rivera Cusicanqui Silvia. Oprimidos pero no 
/non c-j* • i j i ‘ we* ^uniu^iriu
i960. Editorial del Taller de Historia Oral Andino (THOA), La Paz, 2003 [1984].

en los anos ochenta un

como indigena, que planted reivindicaciones vinculadas a la 

defensa de su territorio. Este

es muy diferente, 

vision del Estado, al cual tienden a considerar un aliado contra sus

nuevo movimiento fue influido contradictoriamente por 

diferentes instituciones internacionales -principalmente ONGs- dedicadas

El movimiento indigena del Oriente siempre tuvo diferencias importantes con los 

pueblos originarios del altiplano occidental. Su definicion del territorio

reapropiaron de los metodos de luchas ancestrales, y a la vez se propusieron 

recuperar las orgamzaciones sindicales en manos de la dirigencia que habia pactado con 

movimientistas y militares. El Katarismo tendra

(MNR) tras la Revolucidn de 1952 -reparto de tierras, suffagio universal, educacion- y en 

rechazo al posterior Pacto-Militar Campesino,43



creada en 1982), Asamblea del Pueblo

de Beni (CPIB, 1987) y Coordinadora
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una identidad simbolica de resistencia 

coca se erigla como sinonimo de unidad campesino-indi'gena y de 

digmdad nacional frente a las agresiones imperialistas de Estados Unidos.

no forma parte de la cultura ancestral de los 

pueblos de la region. Y de esta manera construyeron 

en tanto la hoja de

recursos naturales de la region. La 

la conquista europea permitio un 
X

en los anos siguientes a partir de

Las principales organizaciones existentes en el 

las dos ultimas decadas del siglo pasado fueron: Confederacion de 

Pueblos Indlgenas del Oriente Boliviano (CIDOB, < 

Guarani (APG, 1986), Central de Pueblos Indlgenas 

de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC, 1994).45

Frente a esta realidad, los cocaleros del Chapare adoptaron un discurso a favor de la 

defensa de la hoja sagrada”, aun cuando esta

antagonistas, los capitalistas explotadores de 

conmemoracion de los quinientos anos de resistencia a 

primer acercamiento a principios de los 90, que se cimentd 

la comun defensa de la hoja de coca. 

Oriente boliviano, en

45 Garcia Linera, Alvaro. Op. Cit.



Capitulo 2

a i.

evitar un enfrentamiento,

alejaron de la Federacion, repudiando el

a las masas desde la
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Oruro, declarando la huelga de 

acuerdo de la dirigencia con el gobierno foe rechazado 

por la mayoria de los sindicatos de base, que se 

accionar de los dirigentes.

Los mineros sufrieron una

Calamarca, miles y miles de soldados esperaron a los 

marchistas con tanques, helicopteros y carros de asalto.

dura derrota politica y fisica, ya que se consolido el 

despido y la expulsion de los trabajadores de los yacimientos. El Estado del 52, que, mas 

alia de los distintos regimenes politicos y gobiernos, interpelaba 

retorica nacionalista, dejaba s.u lugar al Estado Neoliberal, que buscaba consolidarse 

erosionando cualquier intento de organizacion social y desintegrando la trama autonoma 

caractenstica de la sociedad boliviana. Con esta crisis empezo a eclipsarse la influencia de 

la Central Obrera Boliviana (COB) -nacida entre fosiles y barricadas en la Revolucion de 

1952- y el poder del viejo smdicalismo minero, abriendose lo que Alvaro Garcia Linera 

defimo como “una etapa de multiples movimientos sociales descentralizados en la que la

En esas circunstancias, la Federacion decidio 

negociando una salida pacifica. Los mineros retornaron a 

hambre en sus respectivas minas. El

Marchas, bloqueos y movilizaciones

La marcha minera “Por la Vida y por la Paz” (1986)

En Agosto de 1986, la “Marcha por la Vida y por La Paz”, convocada por la 

Federacion Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) con el objetivo de evitar 

el desmantelamiento de la COMIBOL, foe derrotada por el gobiemo. La movilizacion 

congrego a grandes contingentes de trabajadores mineros, de los yacimientos de San Jose, 

Huanum, Siglo XX, Llallagua, Catavi y Uncia, quienes emprendieron la marcha desde 

Oruro a La Paz. Apostados en



La otrora

2.

reanudaron los conflictos que desembocaron
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e Regimen de la Coca y Sustancias

y algunos muertos, el gobierno, los 

cocaleros, la COB y la CSUTCB firmaron acuerdos sobre la coca. Sin embargo, en 1988 se

46 Garcia Linera, A. Op. Cit., P. 49.
47 Cajias de la Vega, Magdalena. Op. Cit.

en nuevos bloqueos y movilizaciones donde 

los cocaleros buscaron presionar al gobiemo para que modificase el referido proyecto de

popular boliviano renacieron, con gran 

renovacion y protagonismo de las organizaciones campesino-indigenas.

La cultura politico-sindical minera, al decir de Magdalena Cajias (y en oposicion a 

la postura de Garcia Linera), sintetizando todas las tradiciones de lucha de los trabajadores 

del subsuelo, reactualizada a traves de la memoria colectiva de la clase, dara sustento a la 

irradiacion politica y social del legado minero, plasmada en una tradicion legendaria de 

organizacion y

y las tradiciones de resistencia, oposicion y 

movilizacion que caracterizaron al movimiento

en las formas altemativas de lucha que 

crecieron a la par de la perdida de legitimidad del neoliberalismo. Asi, el ciclo de derrotas 

operado desde los 80 se fue revirtiendo

lucha incrustada en el imaginario colectivo del pueblo boliviano, y 

reapropiada creativamente por distintos actores sociales en sus respectivos contextos. 47

Bloqueos y marchas contra los planes del gobierno y la Embajada

Ya desde 1987 hubo una serie de bloqueos contra el Plan Trienal de Lucha contra el 

Narcotrafico y en oposicion al proyecto de la Ley 1008 d> 

Controladas. Tras los enfrentamientos, heridos

clase obrera ya no tendra papel unificador ni dirigente de la accion colectiva.”46 

vanguardia de los trabajadores era, pues, arrasada por el neoliberalismo.

Sin embargo, los mineros y la COB dejaron un valioso legado, plasmado en una 

tradicion de organizacion y lucha legendaria incrustada en el imaginario colectivo 

boliviano. Y que tendra repercusiones inmediatas



emprendieron la marcha

50
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ley. los cocaleros diferenciaban claramente la hoja de 

la cocaina y no la coca debla

agosto de 1990, aproximadamente 300 marchistas 

procedentes de Beni y Santa Cruz50

gobiemo frente a

aprobo la Ley 1008. La respuesta de los 

cocaleros fue anunciar el total desacato de dicha ley.

Bajo el gobierno de Paz Zamora (1989-1993), continuo el conflicto. Bloqueos, 

violencia, acuerdos firmados que luego el gobierno violo, marchas, y demas, eran moneda 

corriente.

En 1990, los pueblos indigenas del Oriente boliviano

hacia la sede de gobierno para reclamar el reconocimiento y ejercicio de sus derechos 

expresados en ei nso del territorio, la recuperacidn de la dignidad y la autodeterminacion de 

los pueblos indigenas. El 15 de

« P"lt0 OcamPo> Maria Teresa. Op. Cit. p. 8
Utdizamos el termino “indigena” ya que las comunidades originarias del Oriente boliviano asi se 

Identifican.^ En la Nneva ConaritneiOn Pohrica del Esl.do, ae inelnyen ambos OSrmLa “Ze™" v 
50or'ginari° , en referenda a los pueblos del Oriente y del Altiplano-zonas vallunas, respectivamente 8 
izocefiA enr3 ma^ha S,non6s’ trinitanos, yuracares, ignacianos, movimas de/fieni y chiriguanos e 
izocefios de Santa Cruz. Camacho Balderrama, Natalia. Op. Cit cmriguanos e

Camacho Balderrama, Natalia. Op. Cit

i49 realizaron una movilizacion

“Por el Territorio y la 

Dignidad”. La caminata duro 34 dias y recibio multiples muestras de apoyo por parte de las 

poblaciones tocadas por el recorrido. En el ultimo tramo a La Paz se unieron colonizadores, 

campesinos, representantes de la COB, de la CSUTCB y universitarios. Finalmente, el 22 

de septiembre, mediante la firma de Decretos Supremos, el gobierno declaro como “tierras 

indigenas” a las zonas habitadas por las comunidades indigenas51. La marcha implied uha

coca de la cocaina y disponian que 

ser materia de la legislation penal.”48 La respuesta del 

los bloqueos y movilizaciones fue la intervention violenta en manos de 

distintas fuerzas de seguridad. Finalmente, el 19 de julio de 1988, desconociendo acuerdos 

logrados con los campesinos, el Poder Legislative



su directa relation

3.

Opcion Cero”, el cual

con las fuerzas de seguridad

a la Asamblea
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y unidades de transito. De acuerdo 

Permanente de Derechos Humanos,

la marcha de 1994 y principalmente 

encabezada por las mujeres del Tropico de Cochabamba.

y controlar el territorio. Ese mismo ano, se 

implemento tambien el Operativo Nuevo Amanecer, 

Movil de Patrullaje (UMOPAR) perteneciente 

(FELCN), la Policia Nacional

en la Ley 1008, obligando

La “Marcha Historica” (1994)

En 1994 el gobierno de Sanchez de Lozada lanzo el Plan 

buscaba la erradicacion forzosa de los cocales declarados ilfcitos 

al campesinado a la adopcion de cultivos alternativos.52

en la de 1995, ya que fueestudio, nos detendremos en

con nuestro objeto de

en la escena politica nacional.

Sin embargo fue durante la administracion

con la participation de la Unidad

a la Fuerza Especial Contra el Narcotrafico

visibihzacion de los pueblos indigenas del oriente que anteriormente no poseian y los ubico 

como sujetos sociales influyentes

algidos en

“ Camacho Balderrama, Natalia. Op. Cil.
(D^X'rDTeccioPnN3 Unidfd.Mfvi'de Pa/tru,laje (UMOPAR), la Direccion de Reconversion Agncola 

P 7 7 T C 'a C°Ca <DINAC°)> V apoyadas por la Drug Enforcement Agency
tUMOPAR? 1aE d0S Un‘d0S' C^mach0 Balderrama’ Natalia- °P- OU. La Unidad Mdvil de Patrullaje Rural 

r crea?aael .'T1.983 en chimord para mantener ei p°S -" despudT ell^/OV/lPS?3 Inform^c^P6^13 5°"^ 61 Narcotrafico (FELCN), fundada pocos afios
03/n/2018. 87‘ f aC10n dlsP°nible en: http.7/www.felcn.gob.bo/Q-Umopar.aspx. consultado el

con la consecuencia de cientos

Desde el comienzo esta politica fue 

rechazada por los cocaleros, acentuando el enfrentamiento 

especiales,53

esta accion de fuerzas combinadas provoco serias

atravesando extensas geografias y

de productores muertos, heridos y 

desaparecidos. Esto determino que los campesinos conformasen “comites de autodefensa”, 

cuyas funciones eran las de informar

encontramos destacados momentos

materia de movilizaciones cocaleras, 

sobrellevando la feroz represion estatal. Dado

de Gonzalo Sanchez de Lozada y

posteriormente la de Hugo Banzer Suarez donde
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en pequenos grupos, 

mujeres, persecucion a dirigentes sindicales, militarizacion de la 

zona, y muertes en vanos casos; los abusos fueron moneda corriente, con la excusa de la 

persecucion del narcotrafico.54

54
Camacho Balderrama, Natalia. Op. Cit.
(j:o"treras Baspineiro> Alex. La Marcha Historica, Cochabamba, CEDIB, Cochabamba, 1994; Villca Juan 

de la Cruz. La marcha nacional campesino-cocalera, s/d, Oruro, 1995. Juan de la Cruz Villca participo’en la 
marcha de 1994 como Secretario General de la COB. panicipo en la

violaciones a los Derechos Humanos. Los campesinos denunciaron que la violencia estatal 

fue ejercida contra toda la poblacion del Tropico: el allanamiento no autorizado de 

domicilios, acusaciones injustificadas, prohibicibn de transito 

maltratos impudicos a

En este contexto, como consecuencia de un operative antidroga realizado el 18 de 

Agosto en la Central San Pablo, de la Federacion de Carrasco Tropical, resulto muerto el 

campesmo Felipe Perez Ortiz, hecho que el gobierno intento presentar como producto de un 

enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y narcotraficantes. A su vez, el 28 de Agosto -un 

dia antes de iniciarse la Marcha Historica- fue detenido Evo Morales Ayma, por entonces 

hder de las Cinco Federaciones del Tropico de Cochabamba, acusado de sedicion y 

orgamzacion de grupos parapoliciales. Morales estuvo preso hasta el 7 de Septiembre en las 

celdas del Centro Especial de Investigaciones Policiales y Policia Tecnica Judicial.

Con todos estos antecedentes, el 29 de agosto de 1994, la Coordinadora de las Cinco 

Federaciones del Tropico de Cochabamba, encabezo la “Marcha por la Vida, la Coca y la 

Soberama Nacional”, que durante 22 dias recorrio 600 Km. desde Villa Tunari hasta la 

ciudad de La Paz. 55 Tambien participaron representantes de la CSUTCB, la COB, la 

CSCB, la Federacion Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa 

(FNMCB-BS), la Federacion Regional Unica de Campesinos del Altiplano Sud 

(FRUTCAS), el Consejo de Federaciones Campesinas de Yungas de La Paz (COFECAY),



Se produjeron muestras solidarias

los

29

y se realizaron movilizaciones diarias reclamando la 

libertad de Evo y de David Herrada, otro lider detenido por mismas causas.

El 29 de Agosto, al grito de "kawsachun

la Confederacion Universitaria Boliviana (CUB), as! como medios de prensa y organismos 

de Derechos Humanos.56

una lucha contra las leyes antinacionales.

Como afirmaba Felix Santos, Secretario Ejecutivo de la CSUTCB: “la marcha no es solo 

por la Coca, sino por recuperar la tierra y el territorio.”57 

a nivel nacional e internacional,

Las demandas principales eran 

de la propiedad agraria frente

marchas rumbo a

coca, wuanuchun yanquies”,58

Camacho Balderrama, Natalia. Op. Cit.
^Testimonio extraido de Contreras Baspineiro, Alex. Op Cit p 88
Viol. C’ “Si" consultados).

: desmilitarizacion del Chapare; defensa de la coca y 

a los intentos gubernamentales de aprobar el proyecto de ley 

del Institute Nacional de Tietras (INTI); cutnplimiento de los convenies firmados con la 

COB el 23 de marzo y el 5 de mayo de 1994 

industrializacion de la coca

marchistas vencieron la tranca de Villa Tunari, pese al estricto control y el intento de 

dispersion. A las peticiones anteriormente nombradas, se sumo el reclamo de la liberacion 

de Evo Morales. A ocho kilometros de iniciada la marcha, aparecieron dos helicopteros que

para la modification de la Ley 1008, la 

y la suspension de la erradicacion forzosa de cocales; 

aphcacion del Decreto Supremo 23777 que permitia la participacion de los cocaleros en el 

Fondo Nacional y el Consejo Nacional de Desarrollo Altemativo (CONADAL); revision de 

las leyes de Participacion Popular, Reforma educativa y de Capitalizacion. A la par, desde 

regiones como Santa Cruz, Potosi, Tarija, Yungas de La Paz, Uyuni y otras, se iniciaban 

La Paz, transformandose en



universitarios

reorganizaron la marcha.

alojamiento dentro de lo posible, as! como
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pudieren. En esta ciudad continuo la represion, pero la 

piedras y hondas, habiendose sumado

miVKKSUlAD DL 81^05 AlRiJ
MmiAD'DE FH.OSOFIA Y LETRA*

a la lucha, campesinos,

y otros sectores. Asi, pudo realizarse un acto en el

umrse al movimiento. De modo que hombres, mujeres, ninos y ninas fiieron plegandose a la

se desmayaron, otros

policia fue enfrentada con

con los motives por los cuales se hacia necesario

en las demostraciones de apoyo a viva voz. A su 

vez, en varios casos, los caminantes pudieron hacer asambleas y explicar a los campesinos 

comunarios las causas de la marcha, junto

a trasladarse a Cochabamba como

comenzaron a lanzar gases lacrimogenos a los marchistas. Algunos 

quedaron hendos, y muchos se internaron en el monte para no ser detenidos.59

Los dirigentes cocaleros debieron pasar a la clandestinidad e instruyeron a las bases

marcha.60

que los oradores 

condenaron los excesos policiales, y reclamaron la libertad de los detenidos y el cese de la 

represion. Los dirigentes que seguian en la clandestinidad, 

continuando por “caminos de herradura”, es

Los periodicos que venian reflejando la tensa situacion vivida desde meses atras, 

comenzaron a prestar atencion a la marcha y al desenvolvimiento de los acontecimientos, 

enfatizando la fuerte represion policial, el impetu de los marchistas y las respuestas del 

gobiemo. De esta manera, la marcha fue adquiriendo caracter nacional, y la CSUTCB 

afirmo que si el gobierno seguia con la represion, declararfa el bloqueo nacional de

decir viejas sendas prehispanicas que solo los 

marchistas conocian. A lo largo de la travesia, recibian la solidaridad de las comunidades 

por donde pasaban, que se reflejaba en las ollas comunes y bebidas para todos, en el

aSe",eS <le 18 DEA' Ck UM°PAR’ FELCN’ DINAC0 >
60 Villca, Juan de la Cruz. Op. Cit.



defensa de la educacion

a la Paz,

muerto, y a continuacion hablaron
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un acto en la plaza San 

donde rindieron homenaje al profesor rural 

representantes de las agrupaciones integrantes de la

caminos. Finalmente, el 7 de Septiembre el gobiemo libero a Evo Morales, io que sento las 

bases para una posible negociacion con la COB. 61

Camacho Balderrama, Natalia. Op. Cit.
Contreras Baspineiro, Alex. Op. Cit.
Villca, Juan de la Cruz. Op. Cit.

marcha, y dirigentes nacionales.63

El 19 de septiembre, dos mil hombres, mujeres, ninos y ninas llegaron 

vitoreados por jovenes, vendedoras de mercados, universitarios y empleados de oficina. En 

los ultimos tramos se unieron a los marchistas maestros y cocaleros de las Yungas. El 

gobierno, que habla calificado a la marcha como “fantasmal porque nadie la ve”, debio 

finalmente ceder. Los protagonistas coincidieron en llamarla “Marcha Historica”, por el 

despliegue orgamzativo y la enorme adhesion obtenida. Se realize 

Francisco, punto neuralgico de la ciudad,

Los marchistas sufrieron muchas complicaciones, consecuencia del frio, cansancio, 

hambre, fuertes dolores fisicos y enfermedades en varies cases, sumado al temor de 

encuentros sorpresivos con las fuerzas represivas, pero segiin todas las fuentes consultadas, 

estaban animados y con la “moral muy alta”. Faltando poco para Hegar a La Paz, un 

episodio tind de tristeza tanta algarabia; en plena caminata y por el impacto de una piedra 

en la cabeza, murid Roberto Sixto Mamani, profesor rural del Chapare. El traslado del 

cadaver al Chapare por parte del gobierno, que fue calificado por los marchistas como 

“secuestro”, estuvo a punto de frustrar la reanudacidn de las negociaciones entre las partes. 

En su honor, el profesor fue declarado heroe de la marcha en 

boliviana, la coca, la tierra y el territorio.62



a los

4.

1996)

estricta aplicacion de lo estipulado

acercamiento entre

realizar una

Al ano siguiente, pese al convenio firmado entre los cocaleros y el gobiemo, la 

conflictividad en el Chapare aumento. El presidente Gonzalo Sanchez de Lozada anuncid 

que no permitirla un solo sembradlo ilegal en

en el Territorio Indigena Parque 

Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), zona protegida donde las comunidades se opom'an a la 

exploration petrolera de Repsol-YPFB, aduciendo

la region del tropico de Cochabamba, en 

en la Ley 1008. Por su

que ponia en peligro el equilibrio 

ecologico y modificaria las pautas socioculturales de sus habitantes.65

parte Estados Unidos presionaba 

con suspender la ayuda economica destinada a la balanza de pagos, si el gobiemo de 

Sanchez de Lozada no cumplia con la erradicacion de los cultivos excedentarios declarados 

ilegales segun la Ley 1008. Si bien en el ano hubo momentos de 

cocaleros y gobiemo mediante firma de actas de entendimiento, la tension en el Chapare 

continue. La crisis se agravo con el conflicto desatado

64 Camacho Balderrama, Natalia. Op. Cit
LtataZVa™? S’,™’ AmaZ0^ 1X"™na ‘|Ue eS,a e" la fr°",era Mre departamemos de 
Cochabamba y Bern. En 1990 se creo el Territorio Indigena que incluye el Parque Nacional v en 1997 se 
reconocio la existencia de Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Las comunidades indfgenas mis destacadas 
taliXde" ^'celniTFed'1 “ly V“ Ti'"e 'agunas imporantes para la riqueza 

ogica area. Cormick, Federico. El territorio del conflicto. Las visiones de Alvaro Garcia Linera y
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con el operative 

crear una comision interinstitucional para evitar violaciones 

derechos humanos, aplicar el Decreto Supremo 23777 (creacion del CONADAL y el 

FONADAL) y buscar la despenalizacion de la hoja de coca en la esfera internacional. 64

La marcha de las mujeres “Por la Vida y la Soberania Nacional” (1995-

Como resultado de la marcha los cocaleros obtuvieron la firma de un convenio con 

el gobierno donde se establecio la necesidad de introducir modificaciones a la Ley 1008, 

efectiva racionalizacion de la policia que ingreso al Chapare 

“Nuevo Amanecer”,



Mujeres campesinas marcharan hacia La Paz.67

ultimatum al gobierno para que atienda las demandas del

Cocaleras anuncian marcha a La Paz desde el lunes.70
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La “Marcha por la Vida y la Soberania Nacional” se inicio el 18 de diciembre desde 

la Ciudad de Cochabamba, encabezada

mujeres campesinas con sus hijos, hacia la ciudad de La Paz, en contra de la 

erradicacion de sus cultivos.66

y que los

Derechos Humanos continuasen avasallados. Este planteo fue ratificado por los diferentes 

ampliados de los sindicatos del Chapare a lo largo de 1995:

Por otro lado, desde sus

en Villa Tunari,

Evo Morales amenaza con una marcha de mujeres a La Paz.68

El Comite de Coordinacion de las Cinco Federaciones de Mujeres del Tropico 

de Cochabamba, en reunion de emergencia realizada ayer 

decidio dar un

Raul Prada Alcoreza sobre el conflicto en torno a la carretera en el Territorio Indigena Parque Isiboro- 
Secure , en M Calco Ni Copia, N°5, Buenos Aires, Revista del Taller de Problemas de America Latina 2014 

Primera Plana, 19/01 /1995.
67 Primera Plana, 20/01/1995.
68 Primera Plana, 05/04/1995.
69 Presencia, 13/12/95.
70 Primera Plana, 16/12/95.

6Q sector.

Los productores de hoja de coca acordaron realizar una masiva marcha de

por un grupo de ciento cincuenta cocaleras. 

Acompanadas por hombres, ninos y ninas, estas mujeres pusieron el cuerpo con la 

conviccion de hacer respetar los derechos humanos, y como productoras de coca. Muchas 

de ellas habian participado el ano anterior en la denominada “Marcha Historica” junto a sus

centrales, las mujeres cocaleras expresaron su decision de 

realizar una marcha junto a sus hijos, hasta la ciudad de La Paz en caso de que el gobiemo 

mantuviese su determinacion de erradicar los cultivos de manera forzosa



mujeres campesinas, este

defensa de la vida, la soberama y la hoja de

coca. Alrededor de 100

proponian ingresar por los barrios de la zona sur de la

34

Humanos; cese

Como la marcha de 1994, se

martes a las 10 de la manana, en

apoyadas por los demas productores de coca;

71 La Razon, 19/12/95.
72 >Podrla decirse que al entrar por los barrios habitados por estas clases sociales, se queria demostrar el gran 
apoyo que recibia la marcha, especialmente de parte de ciertos sectores de la sociedad que por lo general se 
mantem'a al margen de este tipo de conflicto. Camacho Balderrama, Natalia. Op. Cit, p. 37.

ciudad de La Paz, demostrando una vez mas el gran apoyo recibido por sectores de “clase

media y alta”,72

maridos y familiares. Ahora tenian la necesidad de hacer el reciamo ellas mismas, aunque

500 kilometros e iran por la carretera principal.71

mujeres campesinas, todas ellas delegadas de 

sindicatos, centrales y federaciones campesinas, emprenderan una caminata de

contra del gobierno. [...] Evo Morales, dirigente de las cinco 

federaciones del tropico de Cochabamba, informo que, anoche, la reunion de 

mujeres campesinas decidio iniciar la marcha de

protagonizaron una ruidosa 

manifestacion por distintas arterias de nuestras ciudad, gritando una serie de 

estribillos en

y entregar sus demandas al gobiemo central; respeto por los Derechos 

de la erradicacion forzosa de cocales; libertad de campesinos detenidos; 

indemmzacion a damnificados por operatives a cargo de fuerzas especiales de seguridad 

intervinientes en la region; reanudacion del dialogo con participacion de la COB y la 

CSUTCB; cumplimiento del desarrollo alternative; garantias para los dirigentes sindicales; 

despenalizacion de la hoja de coca. Asimismo, se oponian a la aprobacion de la Ley INRA 

y la Ley Forestal tai cual estaban planteadas por el gobierno, rechazaban la capitalizacion 

de YPFB, y exiglan la modificacion de las Leyes de Participacion Popular y Reforma

Campesinas que llegaron del Chapare



para

sus maridos, para escuchar sus demandas de

mujeres y sus

Las campesinas cocaleras

refuerzos provistos en cuestiones
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“mujer a mujer” con la esposa del 

presidente, Ximena Iturralde de Sanchez de Lozada, y del vicepresidente, Lidia Katari de 

Cardenas, a quienes pidieron “sensibilizar” a

Educativa. Estos ultimos elementos dan cuenta de la incorporacion de otros grupos sociales 

a la movilizacion, lo cual determino

por las organizaciones masculinas del Chapare74 

importantes tales como la

no erradicar por la fuerza los cocales y pai

que trascendiera el piano de lo corporative 

adquinr caracter politico nacional. El ingrediente mas llamativo de las proclamas era que 

las marchistas anunciaron su proposito de hablar de

carga de bultos y alimentos para las marchistas75, como en el 

empleo de chasquis (mensajeros) que cumplian la funcion de adelantarse y anticipar

EVOfM.°raleS [” ] Sdbad°’ en Vi"a Tunari’ Se realizard un amPliado de
cocZI’ A^2X7o0/12/9e5raC,°neS mi"ar e' namer0 CampeSin°S qUe SC SUmardn 3 13 marcha

“[Moises] Aguilar, al ser consultado sobre una posible incorporacion de los hombres a la marcha de las 
Zwente^^red^T d™ mantiene indecisi6n en este tema’ Hmitdndose su participacidn
So 03/01/06 d d° 8rUP° dC Var°neS qUe Cargand0 sus bultos y al'mentos de las caminantes.” El

irar la violencia en el Chapare.73

El gobiemo menosprecio constantemente a la marcha, como parte de una campana 

dingida a deslegitimar al movimiento cocalero, a la movilizacion de 

objetivos, a traves de declaraciones en las

avance, reprimiendo y 

devolviendo a la fherza hasta el Chapare a las marchistas que lograron capturar en las 

varias intervenciones que realizaron.

que se relacionaba a los cocaleros con el 

narcotrafico internacional. Asimismo bused frenar a toda costa su

no estuvieron solas. En primer lugar, contaron con



En segundo lugar, varies movimientos a nivel

las

el ultimo tramo estudiantes de la Universidad Mayor de
82San Andres, asi como trabajadores y trabajadoras de distintos rubros, destacandose la

Toda la
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Incluso se incorporaron en

presencia del Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Oscar Salas. 83

posibles intervenciones de la policia.76

Federico Adrian Marci, es uno de los chasquis que el ingenio y la creatividad de los cocaleros pusieron en 
funcionamiento al mds perfecto estilo incaico. Federico recorre mas de cien metros delante de la marcha 
abriendo caminos, alertando pueblos, peleando con las montafias. Cuando ve algo sospechoso, corre otra vez a 

y minl,,0S m“S ,ar,ie- ‘ “ P" asegurarse d. Io gue

77 Los Tiempos, 17/12/95.
78 “Un ampliado de la Federacidn de Trabajadores campesinos de La Paz decidid incorporarse a la marcha de 
las mujeres cocaleras, informd el dirigente Juan de la Cruz Villca.” Ultima Hora, 30/12/95.

“La Federacidn Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ anuncid ayer que ha instruido 
que varios contingentes de mujeres se plieguen a la marcha de las cocaleras del Chapare.” Hoy, 22/12/95.

Las campesinas cocaleras de las yungas iniciardn este sabado una marcha hacia La Paz,’en apoyo a las 
mujeres del Chapare, que avanzan desde el sur. La marcha yunguefia partira desde Chulumani a la sede del 
Gobiemo.” Los Tiempos, 05/01/96.
81 “Las cocaleras de los Yungas pacenos senalaron que al margen de la solidaridad de clase con las 
campesinas de Tropico de Cochabamba, ellas buscan que el Poder Ejecutivo apruebe un Decreto Supremo 
que otorgue plenas garantias al cultivo de la hoja de coca en las zonas tradicionales. ‘Sdlo asi nuestros 
cultivos (12000 heetdreas de coca legal, segun la Ley 1008) estardn a salvo de la politica represiva y la 
erradicacidn mdiscnminada de la coca que lleva adelante el ministerio de gobiemo’. [...] Asimismo ratified 
que la voluntad de las cocaleras de las Yungas de proseguir con la marcha hasta Hegar a la ciudad de La Paz. 
En ese sentido, se confirmd que una asamblea de cocaleras en la regidn de Coripata (Nor Yungas), viajaron a 

respaldar en la sede de gobierno a sus companeras del Tropico de Cochabamba.” Primera Plana 
14/01/96. . ’

inV/'aF11130/16 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de san Andres 
(UMSA), se mcorporaran a la marcha que protagonizan las mujeres productoras de coca del trdpico de 
Cochabambai. Esta decisidn fue comunicada en conferencia de prensa por el secretario general del Centro de 
i dC 653 facultad’ Johnny Velasco, luego de una reunidn que sostuvo este viernes con dirigentes de
la COB.” Primera Plana, 30/12/95.

Mumdo de vituallas, medicinas y alimentos que le proporcionaron sindicalistas de los maestros 
campesinos y gremialistas pacenos, el propio Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB)’ 
Oscar Salas, viajo al encuentro de las marchistas, con el afan de asegurar su llegada a la Sede del Gobierno’ 
(...Jel magisterio pacefio tambidn se movilizara en la organizacion de la llegada de las marchistas a La Paz 
W ^n/io/Q2 6 d’rigente sindical de los trabajadores en salud hizo conocer el apoyo a la marcha.” Ultima 
IIUI \ \z/ 1^/

regional y nacional se sumaron al periplo: La Federacion Sindical Unica de Trabajadores 

Campesinos de Cochabamba,77 la Federacion de Trabajadores campesinos de La Paz,78 

bartolinas79 y las cocaleras de los Yungas de La Paz80, quienes adicionaron reivindicaciones 

propias a su adhesion.81



segun las inspiradas palabras del secretario permanente de la COB, Alberto Vilar:

Segiin informo el centra de estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales de la

Universidad Mayor de San Andres (UMSA), esta casa de estudios superiores

pondra a disposicion de las marchistas tres aulas para que se alojen mientras se

contribuir diariamente con alimentos y raciones de comida; la pastoral social de

Caritas La Paz ha anunciado la donacion de mas de cien pares de abarcas, y

como estas muestras de solidaridad y apoyo hay muchas. El acopio de vituallas

y medicamentos ha comenzado

una comision especial, integrada por docentes, administrativos y estudiantes, la

La Union de Mujeres de Bolivia, la

Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Federacion de Trabajadores de Prensa de

Bolivia, la CSUTCB y la Federacion Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-

Bartolina Sisa se pronunciaron en defensa de los derechos humanos de la poblacion del
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en la universidad pacena, que ha encargado a

encuentran en La Paz; las vendedoras de los mercados se han comprometido a

ciudad de La Paz se movilizo para darle a las marchistas un “recibimiento inolvidable”,

la Confederacion Sindical de Colonizadores de Bolivia y

Asimismo recibieron acabadas muestras de apoyo y solidaridad: la CSUTCB se 

pronuncio en un ampliado,85

Productores Agropecuarios mediante bloqueos.86

84 Hoy, 17/01/96.
La Confederacidn Sindical Unica de Trabajadores campesinos de Bolivia, en ampliado nacional, apoyd 

undnimemente la marcha de protesta a la sede de gobierno y las movilizaciones que llevan a cabo mujeres 
campesinas productoras de coca. Opinion, 19/12/95.

Los dirigentes de la Confederacion Sindical de Colonizadores de Bolivia y Productores Agropecuarios 
[...] ratificaron la realizacion de un bloqueo nacional de caminos para el proximo 22 de enero.” Ultima Hora 
30/12/95.

preparacion del recibimiento a las mujeres del Tropico.84



la Federacion de

90y trabajadores de distritos mineros.

mujeres del tropico llegd a La Paz. Como

recorrieron centenares de kilometros, con los consabidos rigores del clima y de diferentes

geograflas atravesadas, sorteando -como dijimos llneas arriba- enfrentamientos con fiierzas

parte del recorrido por caminos de herradura. Las muestras

Al dla siguiente, las mujeres presionaron para que a la reunion con las esposas de

los mandatarios pudiesen concurrir todas y no solo un punado como el gobiemo pretendia:

La asamblea se llevo a cabo con la presencia de los medios. En un primer momento,

Lidia Katari dijo estar contenta y dispuesta al entendimiento, pero con la particularidad de

38

de seguridad y realizando gran

en la experiencia de 1994, las protagonistas

de solidaridad continuaban apareciendo: ciudadanos pacenos, la Plataforma de la Mujer y 

hasta el alcalde de La Paz.91

La Unidn de Mujeres de Bolivia (UMBO), ha salido en defensa de las mujeres que vienen marchando 
desde el Chapare [...]. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), varias 
organizaciones sindicales como la Confederacibn Sindicales de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB), la Federacibn Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, y la Federacibn de 
Trabajadores de Prensa de Bolivia [expresaron que] ‘toda intencibn del gobiemo que tienda a evitar la marcha 
de estas valerosas mujeres campesinas significarb un tipico atentado contra los derechos humanos y una 
accibn de Terrorismo de Estado.’” Primera Plana, 07/01/96.

Una muestra de solidaridad que se dio en Tarija donde varias organizaciones de mujeres tarijefias 
decidieron apoyar la marcha de las cocaleras del Chapare, con la realizacibn de un mitin de apoyo a ese sector 
y protesta contra ia polltica gubernamental de represibn a los productores de hoia de coca ” La Razon 
12/01/96.
89

“La Federacibn de Mujeres de Organizaciones de Base de la Ciudad de El Alto, a traves de un 
pronunciamiento ha expresado su admiracibn y respeto a las mujeres marchistas del tropico cochabambino” 
ElDiario, 24/01/96.

Simultaneamente, unos 500 trabajadores de los distritos mineros de Quime y Argentina anunciaron este 
lunes su decision de oponer resistencia abierta contra el Gobierno’, y ofrecieron voluntariamente formar una 
columna como ‘guardias de seguridad civil’ para garantizar la marcha.” Peribdico Los Tiempos 09/01/96

La Razon, 18/01/96.
92 Ultima Hora, 17/01/96.

Tiene que conversar con todas, porque no fueron diez las que marcharon, sino 500”, 

aseguro la dirigente Silvia Lazarte.92

Chapare.87 Tambien lo hicieron mujeres del departamento de Tarija, 88

Mujeres de El Alto,89

Finalmente el 16 de enero de 1996, la marcha encabezada por las federaciones de



hablar en aymara. Esto resulta llamativo ante un auditorio que mayormente era de origen

quechua, de hecho se manejaron en esta lengua y las primeras damas escucharon los relates

intervencion de la Iglesia Catolica y la COB, en relation con abuses y crlmenes cometidos

contra la poblacion del Chapare; garantfas constitucionales

indemnizacion a los familiares de muertos como resultado de los enfrentamientos; situation

cumplimiento de los convenios anteriores. Las cocaleras apelaron a sus

interlocutoras con planteos del tipo: ‘^Que harian ustedes si violan a sus hijas y les

cocales? ^No saben de estos

En cada cuarto intermedio, Lidia Katari y Ximena

Iturralde subian al segundo piso para intercambiar criterios

mandatarios les pasaban papelitos por debajo: “Ni siquiera ellas mismas nos han dado

respuesta, por cortinas pasaban papeletitas, leyendo ellas nos respondian. Ellas tenian

Las Primeras Damas presentaron un borrador de acuerdo donde se ofrecieron

la ex Organizacion Nacional de la Mujer y la Familia en el Tropico cochabambino, ademas
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con funcionarios de gobiemo y 

las mujeres campesinas recibian la visita de dirigentes como Evo Morales.96 Sin embargo,

como testimonia Juana Quispe, dirigenta de la Federacion Chimore, a las esposas de los

asesores por las ventanas, cortinas, y a nosotros ni un varon nos han permitido.”97

soluciones como mejorar el servicio que prestaban las oficinas de Derechos humanos y de

problemas o no quieren saber?” 95

amenazan con matar a sus maridos, sino erradican sus

93 Presencia, 19/01/96.
Es decir los mercados legales de Sacaba (Chapare) y Villa FAtima (La Paz), y a los mercados primarios del 

tropico cochabambino. Zabalaga Estrada, C. La organizacion de las mujeres del Chapare: El camino 
recorrido, sus luchas y liderazgos. Coordinadora de mujeres campesinas del Tropico de Cochabamba, 
Cochabamba, 2004, p. 24
95 Agreda, Evelin, Rodrfguez, Nora y Contreras, Alex. Op. Cit, p. 149.
96 Hoy, 20/01/96.

7 Juana Quispe, entrevista personal realizada el 20/07/2013 en Lauca Ene (Chapare, Bolivia).

a dirigentes cocaleros;

a traves de un interprete. Los temas tratados fueron: respeto a los derechos humanos, con

economica de quienes se vieron forzados a erradicar su cocal; reapertura de los mercados 

de coca;94



de establecer oficinas de la Subsecretaria de Genero para la ejecucion de proyectos de

pretendlan hacer firmar quedo de lado porque las campesinas dijeron que no firmarlan

ningiin convenio y que no volverian a dialogar si no estaban acompanadas de la dirigencia

Las reuniones de “mujer a mujer” se prolongaron hasta el 21 de enero cuando las

el Tropico al

interpretar que las esposas de los mandatarios no contaban con poder de decision.

romperse el dialogo, cincuenta cocaleras iniciaron una huelga de hambre en la ciudad de La

desarrollaron diferentes tipos de lucha: huelga de

en lugares publicos de La Paz y bloqueos
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Para acompanar esta medida se

Sin embargo, este documento de avance que Ximena Sanchez de Lozada y Lidia Katari

lograrian resolver los desacuerdos respecto de la erradicacion forzosa en

asistencia familiar. Asimismo, ratificaron los conceptos explicitados por el gobierno en

relation a la coca excedentaria, mientras que las cocaleras reiteraron que mientras se

98 Agreda, Evelin, Rodriguez, Nora y Contreras, Alex. Op. Cit
99 La Razon, 19/01/96.
100 “Las mujeres junto a varies dirigentes de la COB decidieron ya no conversar con la primera dama [...] y la 
esposa del Vicepresidente [...] por cuanto ‘no tienen poder de decision’ para responder a sus demandas.” Los 
Tiempos, 23/01/96. Al dfa siguiente, La Razon titulaba una nota: “La primera dama es muy obediente”. La 
Razon, 24/01/96. “La Federacion de Mujeres de Organizaciones de Base de la ciudad de El Alto, [...] Critican 
la falta de poder de decisidn de las esposas de los mandatarios de la nacion, por lo que en su criterio el didlogo 
y la negociacion debe ser con el Presidente de la Republica para una pronta solucion. Finalmente piden que 
los varones tambi6n participen de las negociaciones, ya que quienes estan mandando en el momento son los 
asesores de las primeras damas, lo que ni deia a acuerdos entre el Gobierno y los marchistas.” El Diario, 
24/01/96.

“Evo Morales [...] lamentd que las primeras damas no tengan ninguna capacidad de decisidn y anunci6 
que la huelga se instalara a las 8 de la manana de hoy, en tanto que los campesinos del tropico cochabambino 
bloqueardn los caminos en solidaridad con sus companeras marchistas.” Ultima Hora, 23/01/96.

El termino pijcheo se suele traducir como “mascar” hoja de coca, aunque en verdad el bolo de coca se 
chupa suavemente, anadiendo a las hojas humedecidas una sustancia alcalina hecha de cenizas vegetales o cal.

mantuviese la erradicacion forzosa, continuarian las violaciones a los Derechos Humanos.98

masculina sindical."

hambre en la ciudad de Cochabamba, pijcheos'02

cocaleras constataron que las tratativas con las esposas del presidente y del vice, no

,00 Al

Paz, contando tambien con la participacion del dirigente Evo Morales. 101



iare
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de caminos en varias provincias del departamento cochabambino. Asimismo las mujeres de 

El Alto tambien expresaron su descontento.

coca. Al dia siguiente, cumplido

irnnhca^pn ^ue se remonta a tiemPO* precolombinos se entiende que su uso en dicho contexto
implica en gran medida un afianzamiento de su identidad.

Finalmente el 3 de febrero de 1996, cuarenta y ocho dias despues del inicio de la 

marcha, se firmo un convenio entre el gobierno, la COB, las cinco federaciones del trdpico, 

las mujeres cocaleras, los productores de coca de las Yungas y la Confederacion de 

Colomzadores. Se establecio la liberacion de dirigentes detenidos, la instalacion de una 

oficina gubemamental en el tropico para tratar el tema de los Derechos Humanos, el cese de 

la erradicacion forzosa -aunque continuando con la reduccion voluntaria-, y el compromiso 

de formar una comision mixta compuesta por dirigentes del Parque Nacional Isiboro Secure 

y del gobierno para solucionar el conflicto

una Comision Permanente integrada por 

representantes del gobierno, de la COB y productores de 

sus objetivos, las cocaleras abandonaron la ciudad.

en la zona. Asimismo, los cocaleros del Chap: 

y Yungas se comprometieron a levantar medidas de presion y establecer dialogo con el 

gobierno. En este marco se acordo crear



Capftulo 3

Las campesinas se organizan

1.

su activa

/

nuevas reivindicaciones identitarias y a un proyecto politico
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que termino de impulsar la 

constitucion de un organismo de mujeres campesinas: “A la orden de la CSUTCB hemos 

salido masivamente a bloquear los caminos. Esta vez las mujeres hemos jugado un papel 

bien importante. Nos hemos tumado con los varones.”103

propio buscando su

Surge de este modo, el 10 de 

enero de 1980, la Federacion Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia -“Bartolina Sisa” 

(FNMCB-BS), tomando el nombre de la companera de Tupak Katari, lider de las rebeliones 

contra el poder colonial a fines del siglo XVIII en el Alto Peru.

Esta federacion nacio como

Testimonio de Lucia Mejia, primera Secretaria Ejecutiva de la FNMCB-BS. Federacion Nacional de 
ujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”. Las mujeres del campoy su palabra. Testimonios de los 22 

anos de vida de la FNMCB-BS, Centro de Servicios Agropecuarios, CESA, La Paz, 2002, p.l 5.
La Federacion, si bien contaba con alcance nacional, no poseia rango de confederacio’n. Por ello desde sus 

comienzos estuvo afiliada a la CSUTCB, aunque con un grade importante de autonomia. Garcia Linera 
Alvaro (coord.). Op. Cit.

Sanchez Echevarria, Mireya. “Ser ‘Bartolina’ en tiempos de cambio. Procesos de construccibn identitaria 
de la Confederacibn Nacional de Mujeres Campesinas Indigenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” en el

La Confederacion Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia 

“Bartolina Sisa” (CNMCB-BS)

autonomia y total independencia como organizacion.105

Durante el Congreso Campesino Departamental de La Paz realizado en 1977, las 

mujeres concurrentes expresaron su necesidad de organizarse. Pero fue 

participacion en los bloqueos de caminos de 1979 lo

reconocen como organizaciones hermanas. 104 En

2007 obtuvo el rango de Confederacion, posicionandose a la par de la central campesina. 

El cambio estuvo ligado a

representante de las mujeres campesinas e indigenas de 

la region andina y del tropico, y tuvo un fuerte impulse por parte de la CSUTCB con 

Genaro Flores a la cabeza, por ello se



anos en congresos y su estructura formal se origina en las organizaciones de base, los

partidos politicos a traves de la militancia de su dirigencia -de hecho en la actualidad son un

2. Las Federaciones del Chapare

El surgimiento de las federaciones de mujeres del Tropico de Cochabamba debe
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pesar de que en sus estatutos se expresa claramente la 

independencia partidaria. La participacion de Las Bartolinas

destaca el objetivo de lograr “mayor participacion de 

las mujeres campesinas e indigenas, tanto al interior de las organizaciones obrero-

Igual que 

en otras organizaciones, la Confederacion cuenta con un Comite Ejecutivo elegido cada dos

En los principios organicos se

campesino-indigenas, como en otros espacios politicos y de la sociedad civil.”106

notable. Cabe senalar que muchas ex Ejecutivas de las federaciones del Chapare han sido 

tambien Ejecutivas de la Confederacion National.108

pilar del gobiemo del MAS- a

en bloqueos y marchas

sindicatos, las centrales, las federaciones y la direccion national.107

entenderse dentro del contexto de militarizacion y reduccion del cultivo de la hoja de coca

A lo largo de su historia, la CNMCB-BS ha estado vinculada estrechamente a

acompanando los reclamos de las mujeres del Tropico de Cochabamba ha sido un rasgo

Estado Plurinacional”, www.clacso.edu.ar, 2015, disponible en 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20l50808l05038/360.pdf, consultado el 05/10/2018.

Federacion Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”.(26. Cit., p. 18. Para el ano 2014, 
las bartolinas aglutinaban aproximadamente 1,7 millones de mujeres campesinas en todo el territorio nacional, 
constituydndose en uno de los sectores mas representatives de participacion de los movimientos sociales de 
Bolivia. Sdnchez Echeverria, Mireya. Ob. Cit., p. 8.
107Garcfa Linera, Alvaro, (coord.). Ob. Cit.

Entre otras, Leonilda Zurita Vargas en dos periodos no consecutivos, y en el periodo 2013-2015 y 2015- 
2017 Juanita Ancieta. Entrevista personal con Juanita Ancieta y Leonilda Zurita, julio 2013. La Razdn. 
“Juanita Ancieta es reelegida como ejecutiva de la Confederacion de Mujeres Bartolina Sisa, www.la- 
razpn.com, 07/09/2015, disponible en http://www.la-razon.com/nacional/Juanita-Ancieta-Confederacion- 
Mujeres-Bartolina_0_2340366016.html , consultado el 05/10/2018. En la actualidad, Segundina Flores 
(elegida para el periodo 2017-2019 en congreso ordinario), no proviene del Chapare sino de federaciones de 
Santa Cruz de la Sierra. Erbol. “Segundina Flores, es nueva dirigente de las Bartolinas”, www.erbol.com.bo, 
20/11/2017, disponible en
https.//erbol.com.bo/noticia/politica/20112017/segundina flores es nueva dirigente de las bartolinas 
consultado el 05/10/2018.

http://www.clacso.edu.ar
razpn.com
http://www.la-razon.com/nacional/Juanita-Ancieta-Confederacion-Mujeres-Bartolina_0_2340366016.html
http://www.erbol.com.bo


en el Chapare, a mediados de los 90. Como describimos en la “Marcha Historica” de 1994,

forzosa de los cultivos en la region. Ya en 1992 tenemos un antecedente de la participacion

movilizaciones, bloqueos y acciones de defensa ante el atropello de las

fuerzas de seguridad: “las mujeres provistas de palos y machetes se enfrentaron

otros eventos en reemplazo de sus esposos, padres o hermanos, pero sin derecho a voz. El

empuje de las mujeres llevd a que en dos Congresos ordinaries consecutivos de las

la region

contaban -y en la actualidad continuan asi-

sindicato, el cual forma parte de una central, la cual responde a una federacion, esta a la

Coordinadora y esta a su vez a una Confederacion a escala nacional. Los sindicatos y las

Entre junio de 1994 y abril de 1999, se formaron las seis federaciones de mujeres de

Campesina de Mujeres del Tropico de Cochabamba (COCAMTROP).

A continuacion haremos una breve descripcion del surgimiento de cada federacion
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la region del Chapare. Dichas organizaciones mantenlan la misma estructura que los 

hombres, siendo su maxima Direccion en el Tropico de Cochabamba la Coordinadora

centrales seguian siendo mixtos pero, con la creacion de sus federaciones, las mujeres 

llevaban planteos propios, ademas de continuar con las luchas generales.

Las organizaciones sindicales en

de mujeres en

con los siguientes niveles: primero esta el

en febrero de aquel ano el gobierno de Sanchez de Lozada empezo con la erradicacion

109 Agreda, Evelin, Rodn'guez, Nora y Contreras Baspineiro, Alex. Ob. Cit., p. 35.
110 Agreda, Evelin, Rodn'guez, Nora y Contreras Baspineiro, Alex. Ob. Cit., p. 35.

federaciones del tropico (1992 y 1994) se decidiese impulsar las organizaciones femeninas, 

con el objetivo de mancomunar la lucha.110

valientemente para frenar la erradicacion logrando hacer respetar los cultivos de coca frente 

al fracaso del desarrollo alternative.”109

Cuando atln no estaban organizadas, ellas asistian a los ampliados, congresos y



femenina y mencionaremos los nombres de las protagonistas ya que nuestra intencion es

rescatar a esas mujeres por el rol fundamental que cumplieron.

Centrales, se constituyd con Felipa Sanchez como Secretaria Ejecutiva, Enriqueta Mendieta

Secretaria General, en la cartera de Relaciones Luisa Mayta y

Montano.

Eufrosina Rodriguez a la cabeza y Elena Poma de Vicepresidenta. El 18 de julio de ese ano

El primer Comite Ad-hoc estuvo conformado por Margarita Peredo y Eulogia

realize el 5 de septiembre de 1995

dirigentas a Eulogia Matias como Secretaria Ejecutiva, a Silvia Lazarte como Secretaria

General y a Alejandrina Diaz como Secretaria de Aetas. Este everito marco un hito

fundamental en la historia de las federaciones de mujeres del tropico ya que alii se decidio
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Federacion Sindical de Mujeres de Carrasco Tropical (FSMCT). Municipio de 

Puerto Villarroel, Provincia Carrasco. Nuclea a 28 Centrales y 303 Sindicatos.

Federacion Campesina de Mujeres del Tropico (FECAMTROP). Municipio de 

Villa Tunari, Provincia Chapare. Conformada por 28 Centrales y 256 Sindicatos.

Federacion Unica de Mujeres de Centrales Unidas (FUMCU). Municipio de 

Shinahota, Provincia Carrasco. Compuesta por 13 Centrales y 78 Sindicatos.

en la ciudad de Cochabamba. El Congreso eligio como

Matias. Posteriormente y despues de esfuerzos en su consolidacion, su Primer Congreso se

en Hacienda Eugenia

se realize el Primer Congreso y fue nombrada Elena Poma como Secretaria Ejecutiva, 

Eustaquia Toco como Secretaria General y Felipa Mamani en la cartera de Hacienda.

Esta Federacion conformo su primer Comite Ad-hoc en el ano 1994. En el ampliado 

llevado a cabo el 30 de septiembre de 1994, se decidio convocar al Primer Congreso para 

formar su comite directive. Ese Congreso, realizado el 12 de enero de 1995 con 28

El primer Comite Ad-hoc se conformo en el mes de abril del ano 1995, con



realizar la marcha encabezada por las cocaleras en 1995, que describimos paginas atras. Por

otro lado es importante resaltar que

trabajo: politica, organica, de la coca, de salud, social y la comision de derechos de la

mujer. Entre las conclusiones de las comisiones,

derecho a ser titulares de tierras, la de llevar a cabo el Instrumento Politico, la de rechazar

la intromision norteamericana ya que atentaba contra la soberania de la Nacion, la del

dirigentes sindicales y politicas, entre otras.

Federacion Especial de Mujeres Colonizadoras de Chimore (FEMCCH).

Municipio de Chimore, Provincia Carrasco. Compuesta por 14 Centrales y 125

Sindicatos.

Esta federacion conto

Juana Quispe Ari, Eusebia Moya, Lourdes Gaspar y Dora Garcia. Fueron los dirigentes

hombres quienes impulsaron este comite y las ayudaron para obtener su propia

organizacion. En el Primer Congreso, realizado el 26 de febrero de 1996, se eligio a Juana

Quispe como Ejecutiva, Nora Torrez como Secretaria de Aetas, Fortunata Camacho en la

Organizacion y Martina Camacho de Vocal.

Federacion Sindical de Mujeres Agropecuarias de Mamore-Bulo, Bulo

(FSMAMBB). Municipio de Entre Rios, Provincia Carrasco. Integrada por 14

Centrales y 167 Sindicatos.

Esta Federacion tuvo dos fundaciones. Una con la conformacion de un comite Ad-

hoc en 1997, que convoco al Primer Congreso en enero de 1998, en el que se eligio una

Directiva con Eugenia Cavero como Secretaria Ejecutiva, junto con Silvia Lopez, Victoria
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se destacan la defensa del territorio y el

en dicho Congreso se conformaron 6 comisiones de

con un Comite Ad-hoc conformado por Antonia Munoz,

respeto a la vida y a la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo el derecho a ser

cartera de Relaciones, Fiorentina Cardoso para Hacienda, Florencia Choque en



Sin embargo esta Directiva tuvo problemas de

consolidacion y por ello se conformo un segundo Comite Ad-hoc en septiembre del 2001,

con Paulina Zapata a la cabeza, Esther Mamani, Casta Romero y Angelina Vela. La

situacion se regularizo en 2002 con el Segundo Congreso en el cual se eligio al comite

directive estable.

Federacion de Mujeres de las Zonas Tradicionales Yungas del Chapare

(FMZTYCH). Municipio de Villa Tunari, Provincia Chapare. Nuclea a 10 Centrales y

100 Sindicatos.

primer comite Ad-hoc, este no logro convocar a un congreso de mujeres. El 24 de abril de

1999 se realize un ampliado ordinario en Tres Arroyos, en el que los varones autorizaron la

Secretaria de Aetas, Estefania Gonzalez en la cartera de Organizacion y Eufrosina Soliz

Secretaria de Autodefensa. Posteriormente en el 2001, se realizo tambien en Tres Arroyos

el Primer Congreso de la Federacion de Mujeres de Yungas Chapare y alii se eligieron a

Simona Trujillo en la cartera de Hacienda, a Sandra Mamani de Aetas, a Prudencia en la

Todas estas federaciones femeninas del Chapare, se encuentran nucleadas en la

Coordinadora de las Federaciones de Mujeres Campesinas del Tropico de Cochabamba

(COCAMTROP) fundada el 22 de julio de 1997. A continuacion repasaremos su historia,
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Emiliana Salcedo Vargas como Ejecutiva, a Justina Camacho como Secretaria General, a

eleccion de la Directiva de la Federacion de mujeres con Emiliana Salcedo Vargas como

Secretaria Ejecutiva, Sabina Claros como Secretaria General, Adelaida Claros como

111 En las fuentes consultadas no figuran sus apellidos.
Il_ En las fuentes consultadas no aparece el apellido de estas dos ultimas dirigentas.

Roque, Flora Saijama, Clara y Gregoria.111

Secretaria del Instrumento Politico y a Clara como Secretaria de Organizacion.112

Esta federacion fue la ultima en conformarse. A pesar de que se pudo constituir un



formas organizativas, referentes, posicionamiento y participacion

nacional.

La Coordinadora de Mujeres Campesinas del Tropico de Cochabamba3.

(COCAMTROP)

resistencia permanente ante la intromision de Estados Unidos en el Tropico mediante

agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), surge esta estrategia de constituir

hombres.

(COCAMTROP), surgio en 1997 con la misma estructura que la de los hombres, aunque a

nivel Departamental quedaron afiliadas

Campesinas de Cochabamba-Bartolina Sisa FDMCOC-BS y a Nivel Nacional a la

Federacion Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa-FNMCB-BS (hoy

Confederacion).

En un ampliado de la Coordinadora de las 6 Federaciones llevado a cabo en

decidio convocar al Primer Encuentro de Mujeres. Durante los dias 21 y 22 de julio de

1997, se realize en la localidad de Ivirgazama con el objetivo de fortalecer las federaciones

la problematica del

48

Dentro de este posicionamiento ideologico-politico de la defensa de la hoja de coca

una Coordinadora que nuclee a las federaciones de mujeres, contando con el apoyo de los

femeninas existentes y analizar cual seria el lugar de las mujeres en

en el escenario local y

113 Como ya lo mencionamos en el capftulo 1, Evo Morales mantiene el cargo de presidente de la 
Coordinadora de las Seis Federaciones del Trdpico desde 1988 hasta la actualidad. El 20/07/2013 asistimos a 
un ampliado de las Seis Federaciones presidido por Morales.

como base fundamental de la economia de los sectores campesinos del Chapare y en

a la Federacion Departamental de Mujeres

La Coordinadora Campesina de Mujeres del Tropico de Cochabamba

113Eterazama -con Evo Morales como Presidente del comite directive en aquel entonces - se



Chapare, teniendo en cuenta el camino recorrido y la recientemente exitosa experiencia de

la marcha encabezada por ellas en 1995 que describimos paginas anteriores.

El encuentro conto con dirigentes varones de las distintas federaciones del Chapare,

quienes participaron en las discusiones de diferentes problematicas y colaboraron en la

organizacion. En el evento se nombro un Comite de Coordinacidn de las Federaciones de

Mujeres del Tropico (CCFMTC), primer nombre de la COCAMTROP. Debido a que aun

no estaban constituidas todas las federaciones femeninas, solo cuatro conformaron dicho

comite: Leonilda Zurita como Presidenta (FECAMTROP), Hermenegilda Mamani como

Vicepresidenta (FSMCT), Margarita Teran en la cartera de Hacienda (FUMCU) y Juana

Quispe (FEMCCH) como Secretaria de Aetas.

primer encuentro en 1997- en la Ciudad de Cochabamba. Con dos anos de experiencia y

una institucion mas afianzada, se llevo a cabo la orden del dia, siguiendo las mismas pautas

que la organizacion masculina: conformacion de las distintas comisiones -Asuntos Sociales,

Coca, Tierra y Territorio, Economica, Politica, organica, Estatutos y Reglamentos- la

Policia Sindical y el Presidium. Por

reorganizaciones de Centrales de mujeres en el Chapare -un eje muy importante para la

Bartolina Sisa, bloqueos, marchas, cursos, junto con otras dirigentas. Tambien se analizo el

Estatuto Organico del MAS-IPSP, Instrumento Politico impulsado por la CSUTCB, la

CSCB y la FNMCB-BS (hoy Confederacion). Asimismo, se aprobaron los estatutos de la

Coordinadora de mujeres y se nombro al Comite Coordinador, quedando ratificada como

Presidenta Leonilda Zurita Vargas.
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su parte, la Presidenta presento un informe con las

En 1999 se realize el Segundo Congreso -tomando como punto de partida aquel

actividades realizadas por ella, principalmente lo relacionado con su asistencia a

consolidacion de los organismos femeninos- a ampliados, al Congreso de la federacion



En estas paginas hemos descripto el surgimiento y caracteristicas principales de

algunas organizaciones sindicales campesinas de mujeres de Bolivia: primero la

Confederacion Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, luego las seis

federaciones del tropico, y concluimos con la fundacidn de la Coordinadora de Mujeres

Campesinas del Tropico. Es, al calor de la marcha de 1995-1996 que las cocaleras deciden

acumulacion de fuerzas en un contexto desfavorable. Queda pendiente preguntamos por la

proximo capitulo.
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i

crear una coordinadora que nuclee las federaciones de mujeres como parte de un proceso de

problematica de genero al interior de los sindicatos en el Chapare, aspecto a abordar en el



Capitulo 4

Las mujeres tienen la palabra

prensa escrita boliviana que recolecto declaraciones de las cocaleras que protagonizaron la

marcha “Por la Vida y la Soberam'a National” (diciembre 1995-enero 1996) hasta la sede

Nos parece pertinente identificar tres ejes de indagacion: ^Por que salieron a luchar?

^Por que decidieron organizarse? ^En que medida surgio

interior de las organizaciones sindicales?

JPor que salieron a luchar?1.

Dijimos en una de nuestras hipotesis que el sufrimiento padecido por las mujeres

chaparenas en la decada de 1990 las impulso a luchar, ante el ataque del gobiemo ya que

Ante estasbicicleta montanera...era narcotraficante” (Leonilda Zurita Vargas).
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“tener unas joyas...era narcotraficante, tener cien delates...era narcotraficante, tener una

116

una problematica de genero al

114 Tai como mencionamos en la introduccion de la presente tesis de licenciatura, durante el mes de Julio de 
2013 y de 2017 asistimos a ampliados, congresos ordinaries y compartimos celebraciones con las mujeres de 
las federaciones del Trdpico de Cochabamba. En la region del Chapare pudimos entrevistar a dirigentas de las 
federaciones y de la coordinadora que las nuclea (COCAMTROP).
115 Reconstruida en el acapite 5 del capitulo 2 de la presente investigacion.
116 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 en Lauca Ene (Chapare, Bolivia). Leonilda Zurita Vargas es 
dirigenta de la Federacion Campesina de Mujeres del Trdpico (FECAMTROP). Municipio de Villa Tunari, 
Provincia Chapare (Departamento de Cochabamba, Bolivia). A continuacion se mencionan sus datos filiales, 
su grado de escolarizacion y su participacion sindical:

• Datos filiales y escolarizacion:
Z Fecha de nacimiento y lugar: 22/04/1969, Chipiriri, Municipio de Villa Tunari, Provincia Chapare, 

Chapare (Departamento de Cochabamba, Bolivia). Edad: 49 aflos
V Estado civil: casada. Pareja: Teodoro Angulo
V Hijos: Alexander, ingeniero automotriz, estudio en China gracias a una beca; Erika, estudiante (s/d).
Z Padres: Damiana Vargas Gonzdlez y Celestino Zurita Aguilar, ambos de Colomi, Chapare 

(Departamento de Cochabamba, Bolivia). Su padre fallecid cuando ella tenia 12 anos y debi6 ayudar 
a su madre en las tareas del chaco (lote de tierra donde se cultiva).

Z Hermanos: Rene, Julio, Dionisio, Felix y Marla Eugenia.
Z Lengua: Quechua y casteliano.

A continuacion, analizaremos la mirada de las cocaleras. Para ello revisitaremos las 

entrevistas que realizamos como parte de nuestro trabajo de campo en el Chapare , la

de gobiemo en La Paz115, y testimonies publicados en la bibliografia consultada.



acusaciones las mujeres se defendi'an: “queremos decirle al pueblo que los que vivimos en

Chapare no somos narcotraficantes, tampoco somos delincuentes, solo nos dedicamos al

cultivo de coca. Los narcotraficantes son los mismos que estan

En ese entonces, Gonzalo Sanchez de Lozada se proponia profundizar la politica de

excedentarias en transicion”, tai como estaba estipulado en la “Ley del Regimen de la Coca

alternative de cultivos:

Habian elaborado una ley 1008. Primero ellos han ingresado a nuestros lugares.

Pero poco han avanzado y ultimadamente, reduccion forzosa. Nosotros

estabamos muy de acuerdo. No solo produciamos coca, sino tambien naranja,

117
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Masacre del 16/07/1988. Zona Castillo-Villa Tunari, movilizacidn y enfrentamientos contra la Ley 
contra la Ley 1008.
Marcha “Por la Vida, la Coca y la Soberanla National” (agosto 1994).
Marcha “Por la Vida y la Soberanla National” (diciembre 1995-enero 1996).
Guerra del Agua 2000: Se traslado a la Ciudad de Cochabamba y estuvo detenida en la carcel San 
Sebastian por su participation.
Guerra de la Coca 2001-2002
Guerra del Gas 2003

Periddico La Razon, 03/01/96.

en el gobierno” (Maria

y Sustancias Controladas” sancionada en 1987, y avanzar en la propuesta de desarrollo

a nuestras casas, reduccion voluntaria con compensacion de dos mil dolares.

erradicacion de las “zonas ilegales” y de reduccion de cultivos de coca en las “zonas

Lopez).117

Estudios: Bachiller completo.
Pertenencia sindical y cargos:
Sindicato: Chipiriri. Comenzo a asistir a reuniones en 1984.

V Secretaria de Vinculacion Femenina: de 1988 a 1991.
V Secretaria de Aetas de EEC AMTROP en 1994 (reelegida por cuatro periodos)

Secretaria Ejecutiva de FECAMTROP desde 1997 y ratificada en varios congresos posteriores, hasta 
por lo menos el afio 2004 (s/d).
Presidenta de COCAMTROP desde su fundacibn en el Primer Congreso del 21 y 22 de julio de 1997 
hasta 2006.
Secretaria Ejecutiva de la Confederacibn Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia—Bartolina Sisa 
(CNMC1OB-B.S), del ano 2001 al 2003 y del 2008 al 2010, este ultimo periodo ya bajo el gobiemo 
de Evo Morales.
Concejala del Municipio Villa Tunari (s/d)

Z Senadora por MAS-1 PSP (s/d).
V Presidenta de la Asamblea Legislativa de Cochabamba en 1995 (s/d).
• Participacibn en marchas, huelgas de hambre y bloqueos:
V ]



desarrollo alternative no

solamente han erradicado, tambien han erradicado naranjas, platanos, yucales

Villa Tunari, Entre Rios, Puerto Villarroel y
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palto, pina, platano, chirimoya; diferentes productos. Pero nuestros productos 

tenian mercados seguros y la coca un poco nosno tenian precios justos, no 

solventaba la economia. Desarrollo alternative, declan, pero sin embargo

ha habido. Y la erradicacion forzosa de coca no

en Lauca Ene (Chapare, Bolivia). Juana Quispe Ari es 
Colonizadoras de Chimore (FEMCCH), Municipio de

r 118 veneno, echaban. (Juana Quispe Ari).

118 Entrevista personal realizada el 20/07/2013
Chimort ProXci^XX^^ Bolivia)- A continuacidn se mencionan sus

datos filiates, su grado de escolarizacion y su participacion sindical:
V iJcha denalimlentoT hlga " 18/10/1973, Chimore, Provincia Carrasco, Chapare (Departamento de 

Cochabamba, Bolivia).
•/ Edad: 45 aflos.
V Estado civil: casada. c
J Pareja: Norberto Mamani. Casados desde el afio 2000. Tambien fire dingente y estuvo preso. Fue 

concejal por el MAS-IPSP. La acompafio en sus tareas de dirigencia.
J Hiios- Si Roberto, de 15 anos. Tiene mds hijos pero no disponemos de datos (s/d).
Z Estudios: hasta segundo ano intermedio. Tuvo que dejar porque todos sus hermanos habian 

abandonado el colegio y el camino era muy peligroso ya que debian atravesar 4 km de monte.
V Padres: Su madre nacio en Iskan Kachi, Camiraya y su padre en San Pedro Buena Vista (ambas 

localidades pertenecientes al Departamento de Potosi, Bolivia). Sus padres se mudaron al Chapare en 
1969. Juana trabajo en los chacos de sus padres. Su padre murio en 1998.

Z Hermanos: cuatro. Martha, Maria, Jose (murio) y Fabian.
Z Lengua: Quechua y Castellano.
• Pertenencia sindical y cargos:
Z Sindicato: Chimord Senda “F”.
Z Central 1 de Agosto.
Z Secretaria de Aetas del Comite Ad-hoc Federacion Chimore en 1995
Z Secretaria Ejecutiva de FEMCCH por dos periodos (1996-2000).
Z Secretaria de Aetas COCAMTROP por dos periodos (1997-2001)
Z Secretaria de Instrumento politico de FEMCCH en 2000.
Z Secretaria de instrumento Politico MAS-IPSP (2002-2006).
Z Consejala del Municipio Chimore (1999-2002).
Z Alcaldesa de Chimore (s/d).
Z Diputada titular por MAS-IPSP: municipios de 

Shinahota (periodo 2015-2020).
• Participacion en eventos importantes:
Z Marcha “Por la Vida y la Soberania National” (diciembre 1995-enero 1996).
Z Marcha “Por la desmilitarizacion, la Tierra y la Coca” (1998) contra el Plan Digmdad.
Z Guerra del Agua 2000: se quedo en Villa Tunari sosteniendo movilizaciones y bloqueos locales.
Z Guerra de la Coca 2001-2002: se quedo en Villa Tunari sosteniendo movilizaciones y bloqueos 

locales
Z Guerra del Gas 2003: se quedo en Villa Tunari sosteniendo movilizaciones y bloqueos locales.

han cortado. En esas casas se les han comi do gallinas, chanchos, arroz con



tierra territorio. Nosotros como
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cerradas y los mineros nos

lugar, como fuente de trabajo en el Tropico.

Todo el pueblo de Bolivia sabe que despues del Decreto 21060 las minas fueron 

vimos en la calle, sin fuentes de trabajo. El 90% de

en el altiplano, la

119 Periddico Primera Plana, 2S/X2/95. En la fuente relevada no se indica a quidn pertenece el testimomo.
120 Periddico La Razon, 19/01/96. En la fuente relevada no se indica a quien pertenece el testimomo.
121 Periddico Los Tiempos, 19/01/96. .
122 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 en Lauca Erie (Chapare, Bolivia).

los que vivimos en
121 nuestro unico sustento y medio de vida. (Adela Andrade).

Como trabajadora del lugar, yo soy nacida aqui en Chimore, mis padres son de 

verdaderas trabajadoras y defensoras de laPotosi. Por eso hemos sido como

campesinos productores de la hoja de coca.

r 1 22Productora y trabajadora agropecuaria. (Juana Quispe Ari).

el Chapare somos familias de relocalizados. La coca es

por estar plagado de abusos:

Elios usan siempre sus computadoras, nos dicen que se ha borrado el piano de 

ademas midennuestras tierras y que por eso no nos pueden pagar, pero

recortando media hectarea, hasta una y dos hectareas, para perjudicamos.119 

Escuchamos que nos pagan por la erradicacion, pero ^donde esta ese dinero? A 

nosotros no nos llega nada.120

Si bien el uso ancestral de la hoja de coca tiene mayor raigambre

defensa de la hoja de coca en el Chapare implicaba dos aspectos fundamentales. En primer

Como puede apreciarse en el siguiente testimonio, las familias campesinas estaban 

dispuestas a acceder al desarrollo alternativo, pero consideraban que el trato era injusto



economia, nuestra educacion,

no se

revisar esos
Nuestros

nuestras
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en Lauca Ene (Chapare, Bolivia).

Cabe recordar que Felipa Sanchez participo 
11 en enero de 1995).

Lauca Ene (Chapare, Bolivia).

en la marcha como
123 Entrevista personal realizada el 20/07/2013
124 Periodico Los Tiempos, 06/01/96.
125 Periddico Primera Plana, 31/12/95.
Secretaria Ejecutiva de la Federacion Carrasco (creada
126 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 en L?.??

convenios para evitar que

educacion, salud y la vida a los miles de nines que son hijos de todas las

125 productoras cocaleras (Felipa Sanchez de Acosta).

la marcha contra la Ley INRA porque

Nuestra hoja sagrada para nosotros es nuestra

123 nuestra salud. (Leonilda Zurita Vargas).

Si hacen desaparecer nuestra coca, ^con que viviremos? (Sabrina Peralta).124

Al ver que las promesas y convenios suscritos por las autoridades de gobiemo

calor del intervencionismo de Estados Unidos

fuerzas antinarcoticas internacionales como la Drug Enforcement Administration (DEA):

Elios estaban sometidos a la embajada norteamericana. A ellos debe mandar el 

pueblo, y no otros paises que imponen contra nuestros derechos. Por eso hemos

cumplian, tomaron la iniciativa de salir a luchar:

maridos fueron enganados, pero nosotros queremos

atenten contra nuestros derechos y priven de la

Nosotras hemos ido a

autoridades a nivel nacional han hecho una ley sobre nuestras tierras, nuestros 

derechos. Sin consultar a su pueblo, sin respetar su soberania, sin consultar a 

los afiliados que somos trabajadores campesinos. (Juana Quispe An).

Ademas del reclame por tierra y territorio, la soberania nacional es otro aspecto a 

destacar en la defensa de la hoja de coca. Como mencionamos en capitulos anteriores, la 

expresion ^Kawsachun coca, Wuanuchun yanquies”, resultaba un gnto de lucha que 

cristalizaba el posicionamiento antiimperialista construido por el movimiento cocalero al 

en Bolivia, a traves de su Embajada y las



dicho: ‘no, estos yanquis, su pretexto de lucha contra el narcotrafico, quieren

nosotros’. Estan interesados en nuestras riquezas naturales. Nosotros somos

originarios netos, duenos de Bolivia. ^Acaso vamos a su pais? ^Quien domina

Se esta mellando la soberania nacional, nos estan pisando nuestra propia tierra y

Es asi como explican su intervencion como mujeres sensibles frente a la constante

represion y violacion de los Derechos Humanos hacia sus familiares y companeros

sindicales:
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apaleando a nuestros companeros. [...] En vista de eso, hemos pensado las 

mujeres: la Tierra Madre nos da vida a todos sus hijos pobres, asi las mujeres 

damos vida a los varones derramando sangre, asi sentimos tambien lo que es el

dolor, entonces hemos decidido que las mujeres tenemos que pelear, por los 

hemos organizado. (Leonilda Zurita

La violencia ejercida por las fuerzas policiales en

derechos de mujeres y hombres. Asi nos

Nosotras nos hemos metido en la lucha al ver como se estaba maltratando y

en su pais? ^A nosotros nos va a respetar en su pais? Pero nosotros respetamos,

127no humillamos, no discriminamos. (Juana Quispe).

128eso tenemos que pagar con nuestra vida. (Elena Poma).

el Chapare resultaba insoportable.

Vargas).129

127 Entrevista personal realizada e! 20/07/2013 en Lauca Erie (Chapare, Bolivia).
128 Primera Plana, 20/12/95. Cabe recordar que Elena Poma participo en la marcha como Secretaria Ejecutiva 
de la Federacidn Centrales Unidas (creada en julio de 1995).
129 Testimonio extraldo de Zabalaga Estrada, Carmen. Ob. Cit., p. 8.

quitarnos nuestras tierras y quieren convertimos en sus esclavos, pongos, a



estamos trabajando

daba mucha rabia como nos trataban los

leopardos

como es

las fuerzas represivas gubernamentales:
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nos maltratan, se roban la comida, incluso violan

marchar fue una decision de las

pensar dos veces antes de intentar reprimimos otra

sufrimiento de las mujeres? iAcaso no tiene esposa, madre, hija, para saber 

de dificil la vida cuando no se tiene que llevar a la boca? (Severina

a nuestros chacos igual

nos roben el dinero, que

no vio el

en los chacos. [Salir a

vez. ^Acaso el

Ninas han sido violadas, de seis anos. Tambien hombres han sido baleados con

mujeres del Tropico] porque nos 
132

131 y nos humillan y maltratan. (Betty Tenorio Maldonado).

Sarmiento).133

Ellas tambien resultaban victimas directas de los abusos y asesinatos cometidos por

armas, han muerto. (Juana Quispe Ari).130

Arrazala).134

El presidente debe ver a su mama en los rostros de cada una de nosotras y

^Quien es el comandante de umopar que ordeno que

nos peguen y nos metan panuelos en la boca para que no gritemos? (Cresencia

130 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 en Lauca Ene (Chapare, Bolivia).
131 “Leonardos” era un apodo con el que se identifican los mismos integrantes de la foerza policial especial 
UMOPAR (Unidad Mdvil de Patrallaje Rural) que nreneionamos en el eapltolo 2. Bn la.p4gn»de I. 
Fuerza Especial de Luoha contra el Nareotrdfreo (FBLCN) organ,snro del cuahOHM parte UMOPAR Puede

para destacar el valor de aquellos hombres: en el contexto de la polftica de erradicacidn forzosa 
por el gobierno en la decada del ’90, los enfrentamientos entre cocaleros y policias de UMOPAR tuvo com 
resultado gran cantidad de muertos y heridos del lado campesino, y algunas bajas (aunque 
proporcion) del lado estatal. Ver Camacho, Natalia. Ob. Cit.-, Agreda, Evelin. Ob. Cit.
132 Periddico Opinion. 30/12/95.
133 Periodico Ultima Hora, 10/01/96.
134 Periodico Opinion, 19/01/96.

Los leopardos nos odian a los cocaleros, cuando van

a nuestras hijas cuando



el Chapare: nos reprimen,

cocinar

sentian nada de un ser humano, nos miraban

de la erradicacion forzosa y el respeto

al Nino Jesus para que ilumine a los gobernantes para que
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nos hacen

particular como las celebraciones de fin de ano: “Pasaremos en

>cos recursos con los que

La injusticia ya no se puede tolerar en

se respete la vida y la hoja de

a movilizarse hacia la

ciudad de La Paz para reclamar al gobierno el cese

en la marcha de 1995-1996. En las

tambien muerta. Ya no habia respeto.

nuestras casas: ‘jlevantarse!’. Desde arriba nos hacian caer al suelo. Hacian lo

por los Derechos Humanos, como pudimos apreciar

fuentes recabadas identificamos el sacrificio realizado por estas mujeres en una epoca tan 

la intemperie y clamaremos

136 tiraban tiro. (Juana Quispe Ari).

Todo este padecimiento que hemos relatado las impulso

135cccinar gratuitamente y se comen nuestros alimentos.

Violacion a Derechos Humanos. Muchas companeras hemos sufrido masacres: 

companera Felipa Mamani, sin pie; companera Roxana Veliz, fallecida aqui, 

cerca de Lauca Ene, baleada en estomago; Nilda Copa, Federacion Mamore, 

Cuatro de la manana ingresaban a

137 coca.” (Carmen Guzman).

A pesar de las inclemencias del clima, la geografia, los poi

contaban y la angustia por dejar en el Chapare a sus familias, las mujeres estaban decididas:

que querian, parecian drogados; no 

como animales. Todavia a un animal con pena matamos pero ellos sin pena nos

135 Periodico La Razon 19/01/96. En la fuente relevada no se indica a quien pertenece el testimomo.
136 Entrevista personal’real izada el 20/07/2013 en Lauca Efie (Chapare, Bolivia). Margarita Teran Go^ajez,
actual nresidenta de COCAMTROP, confirma el incidente sufrido por la dirigenta Felipa Mamani. E , 
Xdo lasSeres hemos salido a la lucha, nos metieron bala, habia violacion a los derechos humanos, habia 
masacre en e/tropico de Cochabamba. En esa represidn, una companera, Felipa Mamani del smdicato 
Victoria perdio su pierna” Teran Gonzalez, Margarita. “La organization de las cocaleras del Chapare y la 
Xc/nmt en Gutierrez. Raque! y Eaetoga, F.blol. (CoordX
America latino: mIMncia y praycclo aUernaUvo, volumen II, JPCEAMBUAT, Mexico 2006. Pp .
137 Periddico La Razon, 24/12/95. Carmen GuzmAn era dirigenta de la FederaciPn Trdpico.



cerros,

nuestras

Comidita, a veces

teniamos hambre, de las chorreras agarrabamos

En Suticollo bubo

las han

139

especie de camioneta.
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cabecera era piedra. Con nuestras ropas

nos cocinabamos en latitas de leche Pil; olla comun, a veces

han soltado. A ellas primero se

con lluvia hasta aqui nos han traido

nos compartiamos. Cuando

se las han subido a nuestras

pasando rios, durmiendo

familias. Nuestro colchon era hojitas y ramas de arboles, nuestra 

nos tapabamos, alguna frazadita.

138 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 en Lauca Ene (Chapare, Bolivia).
139 Se llama “caiman” a la movilidad utilizada por las fuerzas policiales, una < .

Hemos vuelto el 6 de febrero a aqui. Hemos hecho sacrificios en 

en los montes, abandonando a nuestros hijos, a

pancarta adelante, con perros nos

agarrado, a las volquetas, a los caimanes 

dirigentes; sus polleras rotas, presas. Todo

al cuartel umopar de Chimore, desde Cochabamba. Ahi desayuno tambien han 

dado, cafe envenenado, nos dimos cuenta antes y preferimos estar de hambre y 

no tomar porque sentimos el sabor; una de las companeras estaba embarazada y 

ha perdido su bebe, companera Fortunata Camacho de Central Progreso. Nos 

han hecho tomar declaraciones. De ahi hemos salido, otra vuelta repliegue a la 

marcha. De ahi hemos ido caminos por los rieles, la companera Leonilda

agua, una sopita con un poco de azuquita, calditos de cebolla con pancito. 

r 138Hemos pasado hambre, frio, tristeza. (Juana Quispe Ari).

A su vez, les toco sortear intervenciones de las fuerzas policiales en varies tramos 

de la marcha, debiendo utilizar los ancestrales caminos de herradura para continuarla: 

intervencion. Nuestras Ejecutivas estaban yendo con



valientemente fue comandando. De ahi otra

Lozada y a la esposa del Vicepresidente, Lidia Katari de Cardenas,

esposos les maten? Yo ya no tengo

^Por que decidieron organizarse?2.
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gobiemo para pedir justicia, para pedir que haya respeto

Derechos Humanos porque no hay garantias para nuestras vidas. (Juana Quispe

estas pudiesen “sensibilizar” a sus maridos:

ciudad de La Paz, dialogamos con las senoras

v'l hi Aikij
MOOD BE ni.OSOFIA Y LETRAS

Hiretcidn de Bi-b.ihdtee**

Las mujeres decidieron interpelar a la primera dama, Ximena Iturralde Sanchez de 

con el objetivo de que

a la sede de

a la vida y a los

vez intervencion en los rieles y

Cuando hemos llegado a

Katari era aymara parlante143: “^Les gustaria que a sus

coca para mantener a mi familia. Quiero saber que dice tu corazon. [...] iLa senora Ximena 

tendra corazon? La senora Lidia es de pollera, /.tendra corazon?” (Cresencia Arrazala).

140 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 ^ Lauca Ene laViHgen^

noThanroto" polkras" Perootros^os3 Iwmo^escapado”0 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 en Lauca 

Efle (Chapare, Bolivia). .
141 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 en Lauca Ene (Chapare, Bolivia).
142 Periddico La Razon, 19/01/96. En la fuente relevada no se indica a quien pertenece el testimonio.
143 Si bien las cocalera’s del Chapare eran en su mayoria de origen quechua, apelaron a una sohdandad entre 
mujeres de pueblos originarios. Queda claro que aquel pretendido apoyo no tenia lugar.
144 Periodico Opinion, 19/01/96.

Ari).141

Ahorita la senora Ximena dice que debemos reclamar a los Derechos Humanos,

ultimadamente caminos de herradura. (Juana Quispe Ari).

No han permitido ni a un varon, puras mujeres. Hemos venido

pero para que si se va a quedar en papeles.142

No solo apelaron a la solidaridad de genero, sino tambien a la de etnia, ya que Lidia

primeras damas. Hemos invitado en la mesita coca: ‘pijcheen senoras damas’.



razon, cada federacion nosotras

adelante, para enfrentar a nuestros enemigos.

Por esa razon hemos organizadopolicias umopares.

madre al enfermar su padre.
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como mujeres hemos or;

a nivel Tropico de

saben pegar los policias’. Entonces por esa 

•ganizado, diciendo objetivo era las mujeres vamos a ir

a los gobiernos como Goni, a los

Ahora bien, esta experiencia de resistencia en un contexto de arremetida neoliberal 

unidades domesticas productoras de hoja de coca del Tropico

145
Cochabamba como mujeres. (Emiliana Salcedo Vargas).

y avasallamiento sobre las

planted la necesidad de formar y fortalecer las federaciones de mujeres nucleadas en una

coordinadora, como elemento estrategico en su organizacion politico-sindical:

a nivel en primero hemos organizado en las

J Hijos: Un hijo nacio en 1995 (s/d)
P^dre^NlcWos^enComunida^ Qhoyopaya, Provincia de Ayopaya (Departamento de Cochabamba, 
Bolivia). Emiliana debib dejar de estudiar para ayudar a su madre al enfermar su padre.
Hermanos: De 12 solo 5 vivian al 2014.

J Lengua: Quechua y castellano.
• Pertenencia sindical y cargos:
•/ Sindicato: 24 de junio.
✓ Central: Copacabana.Z Secretaria General del sindicato Qhoyopaya antes de mudarse al Chapare.

Secretaria Ejecutiva de FMZTYCH en 1999 por el Comite Ad-Hoc y ratificada en el Primer 

Congreso en 2001 y 2003.
✓ Secretaria GeXa]5 de laConfeZracion Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa 

(FNMCIOB-B.S), en 1998 y 1999.
Presidenta del presidium del Congreso Ordinario de la FMZTYCH en 2017.

Cuando estabamos organizando 

federaciones. ‘^Como vamos a hacer? A nuestros companeros como perros

145 Entrevista personal realizada el 23/07/2017 en la Federacion Yungas Charape (Chapare Bolivia) Emiliana 
Salcedo Vargas es dirigenta de la Federacion de Mujeres de las Zonas Tr“d,c,on^le®JUn^ BohviaFA 
(FMZTYCH). Municipio de Villa Tunari, Provincia Chapare (Departamento de Cochabamba Bolivia), 
continuacibn se mencionan sus datos filiales, su grado de escolarizacibn y su participacion sindical.

✓ ^X^^naamemoT'Fgar: 11/11/1965, Comunidad Qhoyopaya, Provincia de Ayopaya 

(Departamento de Cochabamba, Bolivia).
Edad: 53 afios
Parefa-COrigFariF de la comunidad Qhoyopaya, Provincia de Ayopaya (Departamento de 
Cochabamba, Bolivia). Cuando se mudaron al Chapare, ambos tenlan experience como dinge .
La apoya en movilizaciones y reuniones.



mataban,

regionales y votamos, alzamos mano y

146
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Mujeres organizaremos. Grave discriminacion anteriores gobiemos. A hombres 

baleaban, pateaban, todo pasaba hombres. Por ese motive mujeres,

Marcha “Por la Viday la Soberania Nacional” (diciembre 1995-enero 1996).
Guerra del Agua 2000: se traslado a la Ciudad de Cochabamba. Se refugio en la Umversidad de San

Guerra de la Coca 2001-2002: estuvo bloqueando en Sacaba, mercado de Coca cercano a la Ciudad 
de Cochabamba. Se traslado a la Ciudad de Cochabamba. Alli hizo huelga de hambre y se refiigio en 
la Universidad de San Sim6n. Estuvo presa por su participacidn.

■/ Guerra del Gas 2003.

organizamos. Despues decidimos en

del tropico en

femeninas. Asi surgieron las primeras federaciones a mediados de la decada del 90.

• Participacidn en eventos importantes:
Marcha “Por la Vida, la Coca y la Soberania Nacional” (agosto 1994).
Marcha “Por la Vida y la Soberania Nacional” (diciembre 1995-enero 1996).
Marcha “Por la desmilitarizacidn, la Tierra y la Coca” (1998) contra el Plan Digmdad.

en la Ciudad de Cochabamba y se refugio en la Umversidad Mayor

decidimos que vamos a ir a marchas. (Maura Trujillo Lara).

1992 y 1994 resolvieron la formacion de organizaciones sindicales

z
J Guerra del Agua 2000. Estuvo

San Sim6n.
■f Guerra de la Coca 2001-2002.
V Guerra del Gas 2003. . . ..

Entrevista personal realizada el 24/07/2017 en la Federacion Yungas Chapare (Chapare, Bolivia^ Maura 
Trujillo Lara es dirigenta de Federacidn de Mujeres de las Zonas Tradicionales Yungas del Chapare 
(FMZTYCH). Municipio de Villa Tunari, Provincia Chapare (Departamento de Cochabamba, Bolivia), 
continuacion se mencionan sus dates filiales, su grado de escolarizacion y su participacion sindical:

• Datos filiales y escolarizacidn:
J Fecha de nacimiento y lugar: (s/d).
J Edad: 53 anos.
J Estado civil: casada.

Pareja: (s/d).
V Rijos: Una hija dirigenta de su sindicato.
V Estudios: (s/d).
■/ Padres: (s/d).
J Hermanos: (s/d).
J Lengua: Quechua y Castellano.
• Pertenencia sindical y cargos:
V Sindicato (s/d).
J Central: (s/d).
/ Dirigenta de su sindicato en 2006.
/ Secretaria de Hacienda de FMZTYCH (s/d).
/ Secretaria Ejecutiva de FMZTYCH en 2015.
V Secretaria General de FMZTYCH en 2017.
• Participacion en eventos importantes:
V Marcha “Por la Viday la SoberaniaNacional” (diciembre 1995-enero 1996).
Z Guerra del Aeua 2000: se traslado a la Ciudad de Cochabamba. Se refugio en la Umversidad de San

Como indicamos en el capitulo 3, los congresos ordinarios campesinos de la zona



II

Hemos dicho: ‘aqui tenemos que organizarnos las mujeres’. Por eso hemos

hemos puesto firmes. Se ha fundado las

de la companera Leonilda Zurita,

han aumentado a seis federaciones. Ahorita masultimadamente dos mas, se

Con la marcha de 1995 las cocaleras lograron imponer

de Mujeres Campesinas del Tropico de Cochabamba (COCAMTROP)

nivel coordinacion de COCAMTROP. Hemos

Como mujeres

organizaron. Centrales organizarnos. Mujeres antes

evento, Juana, que habia participado de la caminata, fue elegida
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movilizaciones y bloqueos del momento:

nivel federacion. Despues a nivel coordinacion hemos

febrero de 1996, a pocos dias de volver de la marcha, las mujeres

fundaron la Federacion Chimore. En aquel

Lauca Ene (Chapare, Bolivia).
la Federacion Yungas Charape (Chapare, Bolivia).
la Federacion Yungas Chapare (Chapare, Bolivia).

participado como

como Secretaria Ejecutiva:

Esto incentive una mayor organizacion sindical, por ello decidieron fundar la Coordinadora 

en 1997, al calor de

era [vinculacion] femenina.

una agenda de discusion.

147 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 en
148 Entrevista personal realizada el 23/07/2017 en
149 Entrevista personal realizada el 24/07/2017 en

Hemos organizado a

analizado en ampliados mujeres, nos

convocaron al primer congreso ordinario y

fortalecido hombres y mujeres. (Juana Quispe Ari).

148Cochabamba. (Emiliana Salcedo Vargas).

(Maura Trujillo Lara).149

En consonancia con lo que afirmamos lineas arriba, Juana Quispe Ari cuenta que, en 

de su localidad

a la cabeza

fundamos. Dona Emiliana y Margarita Teran, ejecutivas. Y

organizado y hemos fortalecido a

mujeres en el ’95 a nivel Tropico Cochabamba. Primero las 

mujeres como cocaleras, hemos marchado a La Paz como cocaleras del Tropico

cuatro federaciones



hemos organizado:

Federacion Chimore en su congreso, el 26 de febrero, a sus tres semanas,

Margarita Teran

comienzos como dirigenta de la Federacion Centrales Unidas.

sindical desde mis 14 anos, porque

fallecimiento de las companeras de

reduccion forzosa a los chacos y por eso lo primero
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Yo, como secretaria de Vinculacion femenina, he empezado

viendo esas luchas que mis padres,

confianza y protagonismo. Leonilda Zurita Vargas es elocuente.

los ampliados dudaba de lo que diria

Al principio se

en la direccion

Chapare luego de la marcha del 95’ hacia La Paz], nos

a cuando retomaron al

era reclutar a las

congreso de mujeres, me han elegido Ejecutiva. (Juana Quispe Ari).150

sentian inseguras pero posteriormente las mujeres fueron tomando

Cuando quise hablar o plantear algo en

[...] pero tambien me di cuenta que era importante hablar, y estar pensando en 

se tienen que argumentar. [...] Poco a poco fuiese momento lo que

150 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 enLaucaEfie (Chapare, Bolivia).
151 Testimonio extraido de Zurita Vargas, Leonilda. “La participacidn sindical y politica de las mujeres
campesinas en el Chapare. Chapare-Cochabamba-Bolivia”, www.fondoindigena.ojg, 2011, dispomble en 
httD-7/www.fondoindigena.org/apc-aa-files/llcff670a2ecl69cc25379afa3d771db/5.pdf, consultado el

30/01/2014, p.18.
152 Teran GonzAlez, Margarita. Ob. Cit., p. 76.

152 companeras para luchar.

hermanos, companeros, de todas las organizaciones que han empezado a luchar, 

veia el sufrimiento y el

No nos hemos rendido. Llegando de ahi [se refiere

aprendiendo y por eso es importante compartir estas experiencias con las 

dirigentes nuevas y jovenes que ingresan a la formacion sindical.

Gonzalez, actual presidenta de COCAMTROP, cuenta sus

yo tambien he empezado a organizarme, porque

mi Federacion, [...] pues entraba una

http://www.fondoindigena.ojg
7/www.fondoindigena.org/apc-aa-files/llcff670a2ecl


labor recorriendo sindicato por

nosotros vamos a

mantener? Por eso

Sabiamos llorar, nomas, de pena nos callabamos. Por esas
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la Federacion Yungas Charape (Chapare, Bolivia). 
Lauca Ene (Chapare, Bolivia).

expresarnos.

injusticias hemos llevado adelante la organizacion sindical y el instrumento

Tenia miedo de ser dirigente. Porque

asesinado, procesado. Cuando uno no acobarda, nos siguen apoyando las bases.

Ahora sabemos hablar, antes para hablar teniamos miedo, ni siquiera podiamos

estaba siempre Ejecutiva departamental Cochabamba. Entonces recien he 

venido aqui en Tropico, entonces recien ahi he organizado. Ya tenia experiencia 

se tanto leer y escribir pero yo he hecho

Juana Quispe Ari, recuerda que al principio fue dificil:

un dirigente es perseguido, torturado,

153 Entrevista personal realizada el 23/07/2017 en
154 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 en

politico.154

de como organizar a las mujeres. Yo no

mentalmente capacitar a las mujeres, he hecho concientizar, como tipo taller he

153hecho llevar en cada central.

hemos hecho concientizar, hacemos seminarios en las

Por su parte, Emiliana Salcedo Vargas relata su 

sindicato, central por central, para consolidar las organizaciones de mujeres.

Yo estuve por Central caminando, por sindicatos, diciendole a las companeras 

que habia que organizarse para defender nuestra coca, para defender nuestra 

tierra y territorio, para defender nuestros hijos, nuestros familiares, <i,Con que 

hacer estudiar a nuestros hijos, con que los vamos a

centrales, en la federacion, entonces hemos preparado a las companeras. Antes



Para las cocaleras el sindicato es la mejor escuela, ya que comenzaron a sistematizar

profesion.155.

problematics de genero al interior de las3.

fuentes desde una perspectiva de genero, ya que

el proceso de organizacion y

que encararon.

da en torno a como se presenta el rol asignado a las

Tropico:
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lo grafica asf:

Las capacitaciones para nosotras las mujeres

reuniones del sindicato, era la escuela de basico, ir a la reunion de la central era

la escuela de primaria, ir a la reunion de la Federacion era la segundaria e ir las 

reuniones de la 6 Federaciones, era la Universidad, cuando participamos en las

aspecto inescindible en en las estrategias politico-sindicales

cuestion insoslayable: como se posicionan ellas mismas, frente a sus companeros varones, 

dentro de las organizaciones sindicales del Tropico. Es menester, por ello, revisitar las 

sus reivindicaciones aparecen como otro

^En que medida surgio una

era nuestra escuela, ir a las

155 Testimonio extraido de Zurita Vargas, Leonilda. Ob. Cit., p. 28.

dieron el paso a la organizacion. Varios fueron los obstaculos que debieron sortear, como 

observamos en los testimonios anteriores. En este apartado nos proponemos indagar en una

reuniones de las nacionales, era la especialidad cuando convocaba la Central 

Obrera Boliviana, uno se sentia que era ya profesional o que tenia un titulo de

organizaciones sindicales?

Hemos identificado los motives por los cuales las cocaleras salieron a luchar y

El primer nudo problematico se

mujeres en consonancia con lineamientos patriarcales que codifican las relaciones en el

la asistencia a congresos, ampliados, talleres, seminarios y demas. Leonilda Zurita Vargas



nada te sirve la mujer.’
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conyuges- al participar encocaleras pudieren recibir de sus

En ese tiempo yo he hecho concientizar: ‘ayudanos por favor companeros, las 

la casa nomas’. Entonces hay que saber definirmujeres no tenemos que estar en

resultaban incompatibles con su

a quien dejarlos y tenemos que llevarlos a

Asimismo, los cuidados familiares muchas veces

actividad en el sindicato: “Especialmente cuando tenemos hijos pequenos, [...] no tenemos 

los ampliados y por estar atentas a las guaguas, 

esta tratando, no es facil captar. (Marta

o de la reprobacion que las

156 Entrevista personal realizada el 23/07/2017 en la Federacion Yungas Chapare (Chapare, Bolivia).
'“SXoniolXdo dt Zudta Varga's, LeZildf Ob. Cit., p.16. Damiana Vargas era la madre de Leonilda 

^esdZio extraldo de Zurita Vargas, Leonilda. Ob. Cit., p. 28. Marta Gonzalez era dirigenta de la 

Federacion Carrasco.

Gonzalez).159

El segundo interrogante gira alrededor del apoyo 

familias -principalmente de sus

157(Leonilda Zurita Vargas).

no entendemos en su totalidad lo que se

y decidir, poder de decision tenemos que tener como mujeres. Antes estabamos 

en la casa nomas para cuidar la guagua. [...] “Las mamas tambien saben decir: 

‘las mujeres, ^para que van a ir a la escuela?’ (Emihana Salcedo Vargas).

A mi me decian: ^Las mujeres para que tienen que organizarse?, si las mujeres 

ni siquiera su cocina esta barrido, sus ollas una cochinada . [...] Yo decia. A la 

mujer necesitas para tu cama, a tu mujer necesitas para bailar, para hacerte 

servir tu comida, despues para que necesitas, para

Dentro del sindicato, se reservaba a la mujer el cargo de “vinculacion femenma , el 

cual resultaba una prolongacion de las tareas tipicas de ama de casa: “para empezar las 

reuniones tiene que barrer la sede, cuando aniversario tiene que cocinar para el sindicato o

158
la comunidad esa yo cumplia.” (Damiana Vargas)



tanto Juana Quispe Ari como Maura Trujillo Lara relatan que

Entonces, tambien ha podido ver sufrimiento, gasificaciones, violaciones,

masacres, ha sido procesado, detenido. Cuando

momento el me dijo: ‘no vayas a la organizacion, ^que vas? Te perjudicas’. No.

Mas bien, cuando yo iba a reuniones, ampliados, llego,

llegaba a mi casa, directo a aqui llegaba.

comida, me traia ropa. Cuando ya no daba pecho, con mis guaguas se quedaba.

Mi esposo era consejal masista. Lo habian detenido, junto con la companera

Silvia Lazarte. Cuando el tenia tiempo, me acompanaba a los ampliados. (Juana

Mi esposo me apoyaba pero en ese tiempo no hemos tenido para cocinar ni

Este apoyo es confirmado por Felipa Sanchez: “Las mujeres nos vimos obligadas a

marchar y reclamar nuestros derechos, mientras los varones cuidan las tierras y nuestras

matrimonio: “Yo habia ido a la
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1 
r

comprensivos e incluso las acompanaron en distintas tareas:

el 97, 98. El tambien era afiliado de otra central.Mi esposo ha sido dirigente en

atiende con guaguas. Cuando era diputada suplente tambien, a veces yo no 

en la mananita, a las diez. El venia con

nos hemos casado, en ningun

me espera cocinado,

caminata de 1995 aunque eso implicase la ruptura de su

federaciones y movilizaciones. En las fuentes encontramos versiones opuestas. Por un lado, 

sus maridos han sido

,,162guaguas.

Distinta fue la situacion de Crescencia Arrazola, quien decidio participar de la

papa, nada. Solo cocinamos platano, yuca. Me ha cocinado mi esposo eso 

nomas: ‘ya pues, hijita, anda con eso.’ (Maura Trujillo Lara).161

160 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 en Lauca Efie (Chapare, Bolivia).
161 Entrevista personal realizada el 24/07/2017 en la Federacion Yungas Chapare (Chapare, Bolivia).
162 Periddico Primera Plana, 31/12/95.

Quispe Ari).160



marcha el ano pasado [se refiere a la “Marcha Historica” de 1994] cuando fui esta vez mas,

El tercer problema apunta a la relation con sus companeros de sindicato. Varios son

los relatos que confirman los prejuicios machistas contra las organizaciones femeninas:

A ml me declan: ‘^Las mujeres para que tienen que organizarse? ^Para que los

hombres estamos organizados?, si se organizan las mujeres, si se capacitan,

Pero no dejaban antes organizaciones mujeres: 7Para 9°^ mujeres estas

Nosotras sin viatico caminamos, antes nosotros grave sufrimos sin plata, pero

No fue facil abrirse paso en un ambiente hostil:

Al principio las mujeres teniamos miedo de hablar o proponer o sugerir porque

los varones se reian, murmuraban entre ellos; ademas cuando la mujer hablaban

A su vez, las mujeres insistian en que muchos dirigentes las discriminaban porque

en el fondo estaban “celosos” de la buena performance de las companeras:
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mi esposo me abandono. Yo soy decidida, por eso mi marido se ha ido, porque los hombres

Saben decir algunos companeros tambien: que se van a organizar las

163 Testimonio extraido de Agreda, Evelin, Rodriguez, Norma y Contreras, Alex. Ob. Cit., p. 47.
164 Testimonio extraido de Garcia Linera, Alvaro. Ob. Cit., p.508.
165 Entrevista personal realjzada el 23/07/2017 en la Federacion Yungas Chapare (Chapare, Bolivia).
166 Entrevista personal realizada el 24/07/2017 en la Federacion Yungas Chapare (Chapare, Bolivia).
167 Testimonio extraido de Zurita Vargas, Leonilda. Ob. Cit., p.17.

^que van a montar, pues?’ (Leonilda Zurita Vargas).164

se ponian nerviosas, coloreaban, rojas, algunas partes de su cuerpo temblaban y 

mucho mas cuando los jovenes te miraban. (Leonilda Zurita Vargas).167

paquetito hemos traido, comidita. (Maura Trujillo Lara).166

mujeres, que van a hacer?’ (Emiliana Salcedo Vargas).165

organizando?’. Hombres discriminadores era pues. Nosotras calladitas.

163ya piensan mal de nosotras cuando salimos de la casa.”



A mi no me quieren mandar porque cuando he informado, a mi me han

aplaudido mas que que siempre hay

discriminacion, ahora menos que antes, pero no hay trato igual. Y eso es porque

a los varones les da celos. Elios van a reuniones y se van a comprar o tomar y

cuando hay que informar dicen: ‘ella tambien ha estado,

168complemente’ y nosotras mas mejor informamos y por eso nos discriminan.

Sin embargo trabas fueron superadas en pos de una lucha

mancomunada:

han apoyado para que formemos la

companeros ya estaban

Cuando he parado con la organizacion, todos tambien han salido a felicitarme:

‘Tu me ofendias, ahora estoy aqui’ decia yo a los hombres. ‘Si, hermana, se

ofenderte, pero ahora estas aqui parada, te felicito’, me decian. Asi se les

Ahora han entendido los companeros tambien, los centrales, los secretaries

En las marchas, a veces las mujeres nos enfermamos, con bultitos, nos

cansamos, serranias poco aqui en piano, no acostumbramos. Por eso nos han

De ahi ya han visto que organizamos, entonces ahi han apoyado. Mujeres
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con el tiempo esas

168 Testimonio extraido de Zabalaga Estrada, Carmen. Ob. Cit., p.28. En el libro no esta identificado el 
nombre de la mujer que dio este testimonio.
169 TerAn Gonzalez, Margarita. Ob. Cit. p. 76.
170 Testimonio extraido de Garcia Linera, Alvaro. Ob. Cit., p.508.
171 Entrevista personal realizada ei 23/07/2017 en la Federacion Yungas Chapare (Chapare, Bolivia).
172 Entrevista personal realizada el 20/07/2013 en Lauca Ene (Chapare, Bolivia).

a ver que

acompanado companeros, por centrales un varon. (Juana Quispe Ari).172

ensenaba a estos hombres. (Leonilda Zurita Vargas).170

federates y tambien en sindicatos. (Emiliana Salcedo Vargas).171

organizados. (Margarita Teran Gonzalez).169

organizacion de mujeres; porque ellos como

Los companeros dirigentes nos

a mi dirigente. La verdad es



defensa de sus derechos primarios como trabajadoras:

Como productoras y como mujeres, mantenemos nuestra organizacion y nuestra

lucha junto con nuestros companeros, con nuestros hijos y nuestra familia

[...] Siempre tenemos que decidir

Finalmente las mujeres tomaron nota de su papel en la politica nacional al verificar

10 determinante que resulto

la ciudad de La Paz en 1995-1996:

^Por que hemos venido? Manana nos iremos juntos, asi como hemos venido.

No podemos decir que hemos vencido, estamos empezando: Nos haremos

respetar, esto no se quedara solo en papel; las mujeres le hemos hecho temblar

Es evidente que las mujeres fueron reactivas a la agresion del gobiemo, como puede

doble rol de productoras de hoja de coca y a la

hijas de cocaleros. Se unieron a la lucha de sus companeros,

participando activamente para exigir el respeto de sus derechos y los de su comunidad. Esto
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verse en los reclames que realizaron en su

luchando por nuestra sagrada hoja de coca.

su participacion en la movilizacion hacia la sede de gobierno en

vez madres, esposas, e

adelante: jque viva Bolivia! [Que viva tierra-territorio!’, asi gritabamos. De eso

173 Entrevista personal realizada el 24/07/2017 en la Federacion Yungas Chapare (Chapare, Bolivia).
174 Teran, Margarita. Ob. Cit., p. 77.

Periddico La Razon, 04/02/96. En la fuente relevada no se indica a quidn pertenece el testimonio.

supuso la formacion de federaciones y el fortalecimiento de las ya existentes, como

En la misma linea, Margarita Teran Gonzalez pondera la union de fuerzas en

al gobierno; las cocaleras han doblegado los brazos de los ministros.175

tanto companeras como companeros conjuntamente.174

han valorado hombres. Asi primerito hemos caminado. (Maura Trujillo 

Lara).'73



verifican los testimonios recogidos. Al mismo tiempo,

■
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i

I

I

proponemos examinar la perspectiva que la prensa 

escrita, el gobierno y sus propios companeros construyeron sobre las cocaleras del tropico.

en esa praxis polltico-sindical 

emergieron reivindicaciones de genero dentro de los sindicatos cocaleros del Chapare.

En el proximo capitulo nos



Capitulo 5

Otras palabras, otras miradas

Es hora de analizar la mirada de los otros y las otras hacia las cocaleras. Para ello

utilizaremos como fuentes primarias periodicos locales, que relevamos de las hemerotecas

de la Ciudad de Cochabamba (2013 y 2017) y de Sucre (2017), y un testimonio incluido en

una de las fuentes secundarias consultadas.

Los ejes que ordenan el presente capitulo seran: ^Que abordaje realize la prensa

escrita nacional sobre la participacion de las mujeres en la marcha de 1995-1996? ^Cual fue

la mirada del gobierno? ^De que manera se presentaron las percepciones de sus familias y

nuestro recorrido, analizaremos las declaraciones del actual presidente del Estado

Plurinacional de Bolivia', Evo Morales Ayma.

1. El abordaje de la prensa escrita

En general, la prensa escrita relevada no emitio criticas negativas hacia los motives

y la importancia de la participacion de las cocaleras, de hecho en varias notas se destaca su

periodista que acompano un tramo de la marcha:

sugirieron descansar pero la increible fortaleza de las mujeres los oblige a continuar”176.

Tambien eran los hombres quienes se podian ofender al verificar el protagonismo de las

mujeres. En una entrevista a Marcelina Munoz, participante de la caminata hacia la sede de

73

empuje. Sin embargo no estuvo libre de prejuicios machistas: sus companeros eran quienes 

las cuidaban y les marcaban sus limitaciones. Asi queda reflejado en la descripcion de un

sus companeros, hacia las mujeres organizadas? En este ultimo aspecto, y como corolario a

“Los varones que las custodiaban

176 Efrafn Munoz. Periodico Ultima Hora, 18/01/96.



gobiemo, se le pregunto sobre el hecho de que las mujeres encabecen la marcha en vez de

Por otro lado, en consonancia con una combinacion de prejuicios de genero y clase,

los diaries aplicaban el termino “senora” al referirse a las esposas del presidente y del vice,

apelativo que no encontramos en la prensa revisada, excepto en las siguientes lineas: “La

marcha de las senoras, que

2. La mirada del gobierno

Desde el gobiemo

permanentemente a la movilizacion de 1995-1996.

En primer lugar, se acuso a las cocaleras de poner en peligro sus vidas y la de sus

ninos, en pos de acciones delictivas. El Ministro de Gobierno, Carlos Sanchez Berzain

justified la represion y senalo que “estas senoras no tienen derecho a atentar contra la

seguridad y la salud de los ninos que estan cargando y tampoco tienen derecho a hacer

apologia de la defensa de un material como es la hoja de coca excedentaria, que es la

materia prima del narcotrafico.

Por otro lado, distintos funcionarios insistieron en que no se trataba de marchistas

del tropico, sino de dirigentes politicos que querian sacar tajada. El Secretario de Defensa

era

En coincidencia.

el ministro Sanchez Berzain declare a la prensa: “Veremos si todas son del Chapare, porque
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son esposas, madres.e hijas de productores de hojas de coca

„ 179

177 Periddico Hoy, 18/01/96.
178 Periodico Los Tiempos, 30/12/95.
179 Periodico Primera Plana, 22/12/95.
180 Periodico La Razon, 24/12/95.

sus companeros: “</,Los hombres no se pusieron celosos frente a semejante idea?”177

representativa, porque “el 80 % de los marchistas no son del Chapare.” 180

Social, Victor Hugo Canelas, afirmo que la movilizacion de las mujeres no

sigue avanzando hacia la sede de gobierno.” 178

se llevo adelante una campana para desprestigiar



origen de las cocaleras resultaba estrategico para desarticular la marcha: “Todas esas

personas [...] van a ser devueltas a sus chacos para ver si trabajan en el Chapare. [Existe] la

severa sospecha de que no es una marcha de cocaleros, sino de politicos en nombre de los

Es evidente el menosprecio hacia el empoderamiento de las mujeres. En un claro

prejuicio machista, los referentes del gobierno indicaron que las cocaleras eran manipuladas

de ser ellos quienes hicieran el sacrificio:

Si Evo Morales se pone vestido podra participar de las negociaciones [...] Hay

el peligro que se las utilice [a las marchistas]. Este ha sido un sacrificio grande

La marcha de este grupo de personas, preponderantemente mujeres, se lleva

adelante sin la asistencia de los dirigentes del sector, quienes, una vez mas,

demuestran ante el pais

Para algo son dirigentes y no se encuentra ningun dirigente marchando, un buen
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181

182

183

184

185

Periodico Ultima Hora, 21/12/95.
Carlos Sanchez Berzain. Periodico Primera Plana, 22/12/95.
Periddico Primera Plana, 18/01/96.
Periodico El Diario, 28/12/95.
Periodico Los Tiempos, 29/12/95.

su total falta de seriedad al haber puesto en riesgo la

por sus esposos y companeros del sindicato, quienes las exponian a graves peligros en vez

yo tengo la impresion de que la mayoria no tiene representacion real.”

ellas. (Irving Alcaraz, Ministro de Comunicacion Social).183

cocaleros, utilizando la imagen de senoras y de ninos.” 182

181 Poner en duda el

dirigente deberia estar evitando que marchen los ninos y las mujeres, y marchar 

ellos. (Victor Hugo Canelas). 185

salud de este grupo de marchistas. (Carlos Sanchez Berzain). 184

y aparece gente a ultimo momento que se pliega a dos cuadras y suda peor que



El propio presidente de Bolivia de aquel momento, Gonzalo Sanchez de Lozada,

desmerecio el sacrificio de las cocaleras y las ubico en tanto “esposas”, no trabajadoras,

equiparandolas a las esposas presidenciales:

Caminan de lugar en lugar, pero mucho trecho lo hacen en camion, pero yo no

digo que no exista la marcha; pero esta no es necesaria, es mucho mas facil

Finalmente, es menester repasar declaraciones de las primeras damas. Lejos de

Lidia Katari de Cardenas, del vice, verificamos palabras que subestiman la denuncia de las

cocaleras ante la violencia en el Chapare. En declaraciones a la prensa senalaron que “los

abusos de UMOPAR puede deberse a que la policia desconocen las leyes que protegen a las

los mismos campesinos

187 El abuso intrafamiliar no es ajeno al

Chapare, pero este comentario no deja de provocarnos rechazo al observar como desvia la

atencion ante las violaciones cometidas por las fuerzas policiales en tanto agentes del

Estado y, por lo tanto, quienes deberian garantizar la integridad de la poblacion. En

Ximena Iturralde y Lidia Katari tambien subestimaron la decision soberana de las

cocaleras. Cuando las campesinas abandonaron la mesa de negociacion al constatar que las
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sintonfa, Lidia Katari de Cardenas sostuvo: “Quiero Hegar al lugar para ver la realidad y no

encontrar solidaridad en Ximena Iturralde Sanchez de Lozada, esposa del presidente, y en

mujeres y los ninos, incluso este desconocimiento puede estar en

186 Periodico La Razon, 30/12/95.
187 Periddico Presencia, 19/01/96. UMOPAR: Unidad Movil de Patrullaje Rural. En capftulos anteriores 
hemos hecho mencidn a esta fuerza policial especial y sus abusos cometidos contra la poblacidn del trdpico.
188 Periddico La Razon, 19/01/96.

que discriminan a las mujeres desde ninas.”

solamente escucharlas decir aqui que las han pegado; tai vez no las han pegado.” 188

mover dos esposas que mover cientos de esposas hacia La Paz. 186



I

tratativas no lograrian resolver los desacuerdos respecto de la erradicacion forzosa en el

tropico, la esposa del vicepresidente se aventuro a declarar que

La decision de interrumpir el dialogo fue unilateral y sin aviso alguno hasta el

dia de hoy, en que nos enteramos con sorpresa de su decision de ingresar a una

huelga de hambre y ampliar sus demandas originales hacia temas que van mas

alia de nuestro alcance. [...] Yo lamento mucho que ellas hayan tornado esta

actitud por la manipulacidn de sus dirigentes, porque cuando las companeras

pidieron un dialogo de mujer a mujer, llegamos a puntos de entendimiento y de

compromiso de cooperacion, porque hablando de esa manera se entiende uno.

189(Lidia Katari).

La poca autonomia con la que contaban las esposas de los mandataries era evidente

en la propia declaracion de la primera dama: “Somos las esposas, no somos autoridades.

por tanto no podemos negociar. Seremos intermediarias. Ellas [las cocaleras] pidieron

Las percepciones de sus familias y sus companeros3.

Para comenzar, resulta interesante preguntamos por la mirada de sus familiares,

especialmente de sus parejas. El caso de Rene Pinaya, un cocalero que marcho junto a su

esposa, Severina Sarmiento, puede ilustramos: “No podemos mirar con indiferencia que

estan haciendo nuestras companeras y tuvimos que dejar a nuestros hijos a cargo de algunos
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I 

i

j

hablar con nosotras como mujeres, intermediaremos en su favor para que se hagan

189 Periodico Primera Plana, 24/01/96.
190 Periodico Presencia, 18/01/96.

propagandas en el Chapare.” (Ximena Iturralde Sanchez de Lozada). 190



familiares, pero vale la pena, porque luchamos por el future de todos los hijos del

febrero de 1996, luego del periplo

hacia La Paz, hubo un recibimiento muy particular:

‘Son heromas’, dijeron los campesinos cocaleros padres, hermanos e hijos de

las mujeres cocaleras que se dirigieron a la sede de gobiemo [...]. Durante el

de la palabra ponderaron el enonne sacrificio de sus mujeres, madres, hijas y

192para las familias’.

Por otro lado, revisar las palabras que los distintos dirigentes sociales tuvieron para

con ellas nos conecta directamente con uno de los interrogantes fundamentales que han

guiado nuestra investigacion: ^En que medida surgio una problematica de genero dentro de

las organizaciones sindicales?

En referencia a la movilizacion hacia la sede de gobierno entre diciembre de 1995 y

enero de 1996, no fueron pocos los dirigentes que destacaron el empuje y papel protagonico

de las mujeres. El dirigente cocalero Felipe Caceres, al ser consultado sobre el hecho de

marchar durante las fiestas de Navidad, dijo que eso correspondio a una decision totalmente

soberana de las mujeres cocaleras que frente a la situacion demostraron ser mas radicales

que los propios hombres.
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discurso central de homenaje a estas mujeres varios oradores que hicieron uso

hermanas quienes ‘arrancaron del Gobiemo por lo menos un poco de respeto

Cuando las mujeres regresaron al Chapare en

191 Periodico Ultima Hora, 10/01/96.
192 Periodico El Diario, 06/02/96.
193 Periodico La Razon, 27/12/95. Felipe Caceres Garcia fue Secretario Ejecutivo de la Federacion Trdpico 
entre 1988 y 1995, posteriormente Alcalde Municipal de Villa Tunari, en dos periodos consecutivos (de 1996 
a 2005). Desde 2006 es el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. Ver 
http://www.mingobierno.gob.bo/index.php?r=page/detail&id=42, consultado el 03/11/2018.

Chapare.” 191

193 Otras voces se sumaron a esta percepcion:

http://www.mingobierno.gob.bo/index.php?r=page/detail&id=42


Esta es una muestra de protesta del pueblo boliviano, porque las mujeres

productoras de la hoja de coca, estan demostrando el sentimiento de todo un

Una vez mas las mujeres y los trabajadores bolivianos estan entregando su

sacrificio para decir claramente al mundo que los planes imperialistas en este

pais se enfrentaran siempre a la resistencia de un pueblo que jamas aceptara

vivir de rodillas. [...] La marcha cocalera es un hecho historico porque las

mujeres jamas habian demostrado que son capaces de tanta valentia. [...] Solo

lo hizo Dona Juana Azurduy de Padilla, cuando recorrio el territorio boliviano

luchando para obtener la Independencia de Bolivia. (Oscar Salas, Secretario

195Ejecutivo de la COB).

Sin embargo, no deja de ser evidente cierto prejuicio de genero al identificarlas.

igual que la prensa escrita, como mujeres inocuas o a quienes deben proteger. Tai es el caso

del dirigente de la COB Juan de la Cruz Villca,

Sanchez Berzain, de emplear “brutalidad contra inofensivas mujeres que caminaban junto a

197 Por su parte, el Secretario de Relaciones de la

Federacion Especial del Tropico de Cochabamba, Moises Aguilar, dijo que la dirigencia
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sus hijos a la sede de Gobierno.”

194 Periodico Ultima Hora, 27/12/95. En la fuente no se especifica a quien corresponde el testimonio.
195 Periddico Ultima Hora, 18/01/96. Oscar Salas fue Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana 
entre 1994 y 1996. Fallecid de fibrosis pulmonar a los 80 anos el 23/02/2017. Eju. “Oscar Salas, uno de los 
lideres histdricos de la COB fallece a los 80 anos”, www.eju.tv, 24/02/2017, disponible en 
http://eiu.tv/2017/02/oscar-salas-uno-de-los-lideres-historicos-de-la-cob-fariece-a-los-80-anos/ , consultado el 
03/11/2018.
196 Villca fue Secretario General y Ejecutivo de la CSUTCB (1988 y 1989) y Secretario General de la COB
(1992). Tambien trabajo como Jefe de la Unidad de Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales del 
Viceministerio de Coordinacion con los Movimientos Sociales. Fallecio de cancer a los 71 anos el 
15/06/2016. Erbol Digital. “Muere Juan de la Cruz Villca, lider de COB y CSUTCB”, www.erbol.com.bo, 
16/06/2016, disponible en
https://erbol.com.bo/noticia/social/16062016/muere juan de la cruz villca lider de cob y cstucb, 
consultado el 03/11/2018.
197 Periodico Hoy, 22/12/95.

pais. (Dirigentes de la COB).194

196 quien acuso al Ministro de Gobierno

http://www.eju.tv
http://eiu.tv/2017/02/oscar-salas-uno-de-los-lideres-historicos-de-la-cob-fariece-a-los-80-anos/
http://www.erbol.com.bo
https://erbol.com.bo/noticia/social/16062016/muere_juan_de_la_cruz_villca_lider_de_cob_y_cstucb


companeras estan con la moral alta, y resueltas a Hegar hasta la sede de

Como cierre a nuestro recorrido, queremos detenemos

Varios aspectos nos interesa revisar de su testimonio.

For un lado, se refirio al motive por el cual las productoras de hoja de coca salieron

For otro lado, destaco la firmeza de las cocaleras, ya que la decision file asumida

por ellas mismas, sin presion de ninguna naturaleza. Por ello “las organizaciones sindicales
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sindical asumio la responsabilidad de no dejarlas partir en particular a las mujeres 

embarazadas y con hijos, pero que ellas insistieron:

Tenemos miedo de que no nos hagan caso porque las vimos resueltas a seguir el 

sacrificio de las companeras que estan en plena marcha a La Faz. Las

erradicacion de los cultivos de coca que ha instruido el gobiemo.” 200

a la lucha: Nuestras companeras, que son amas de casa, esposas, madres, hermanas e hijas 

han decidido efectuar la movilizacion porque quieren evitar que continue la violenta

de productores de coca, estan en

en la mirada del propio Juan

Evo Morales Ayma. Como mencionamos en otros capitulos, en aquel momento -como en

la actualidad- el actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ostentaba el cargo de 

presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Tropico de Cochabamba.199

la obligacion de proporcionarles toda la cooperacion 

necesaria y respaldarlas en una medida de presion historica y que busca resolver todos los 

conflictos del sector.” 201

198 Periddico Hoy, 29/12/95.
™ A' momento de la marcha eran cinco las federaciones, tai como enumeramos en el capitulo 1. 

Periodico Los Tiempos, 19/12/95.
201 Periodico Opinion, 27/12/95.

Gobierno a pesar de que el peor enemigo despues de la Policia, es la lluvia 

helada. 198



En esta linea, rechazo las declaraciones del gobiemo que subestimaba la autonomfa

de las mujeres: “Al indicar que las estamos utilizando, el gobiemo esta menospreciando a la

foe el que desbarato una dictadura y que gracias a ellas vivimos en un sistema

Evo tambien pondero la astucia de las campesinas:

que de una manera muy

estrategica las companeras burlan a la Policia Nacional. [Esto] me hace ver que

las companeras cuando estan informadas sobre un problema analizan y deciden

Estas ultimas palabras nos conectan con otro aspecto fundamental: sorprende la

idoneidad de las mujeres en el proceso de organizacion y de lucha. Evo Morales Ayma

declaro a la prensa escrita que

que tienen que hacer. Las negociaciones ya podran ver que no solo los hombres

saben. En Ivirgazama, Chimore, Eterazama y en todos los lugares siempre esta

Las companeras decidieron hacer esta marcha de protesta y nosotros -los
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Unas ciento veinte companeras que escaparon de la detencion policial siguen su

En varias comunidades tenemos a companeras que saben muy bien de las cosas

marcha a la ciudad de La Paz. Es la tercera vez

202 Periddico Los Tiempos, 28/12/95.
203 Periodico Los Tiempos, 29/12/95.
204 Periodico Los Tiempos, 06/01/96.
205 Peri6dico Ultima Hora, 18/01/96.

por delante la mujer. Para ellas van todos mis respetos.204

varones- estamos sorprendidos por su valentia.205

democratico.”202

mujer boliviana, a su inteligencia y sus derechos. No olvidemos que un grupo de mujeres

mejor que los varones.203



Cuando ellas estan informadas sobre

Despues de 100 anos ha habido

que tenia antes de la realizacion de la marcha, y como a partir de la iniciativa de las

cocaleras debio cambiar su punto de vista. En el discurso que pronuncio ante las multitudes

de la ciudad de La Paz luego de la entrada triunfal de la caravana marchista, sostuvo:

responsabilidad, con mucha seriedad y

cuando estan informadas [...] piensan mejor que los varones. Que me perdonen

los companeros, pero esa es mi pequena experiencia que he tenido de esta

marcha. Quiza muy tarde, me di cuenta de la capacidad de la mujer, [...] y

ahora lo unico que les toca a los companeros, a los varones es dar un espacio de

poder a nuestras companeras para que podamos seguir luchando en defensa de

A lo largo del capitulo revisitamos la mirada de los otros y las otras, hacia las

mujeres cocaleras. Por un lado, observamos discriminacion -de genero, principalmente pero

llamativo que, incluso los testimonies que pretenden resaltar el empoderamiento de las

productoras de hoja de coca, tambien revelan una cuota de machismo al sorprenderse ante

la idoneidad de las mujeres en el proceso de organizacion y de lucha. ^Sera porque
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De todos modes, el presidente de la coordinadora reconocio los prejuicios de genero

un movimiento de mujeres campesinas de esta

un tema, analizan y deciden mejor. [...]

con mucha organizacion. Las mujeres,

Yo estoy muy admirado de la valentia de las mujeres cocaleras y, por que no

tambien de clase- manifestada desde el gobierno y las primeras damas. Por el otro, es

decirlo, de las mujeres del pais. Las mujeres, cuando deciden, lo hacen con

206 Periddico Opinion, 05/02/96.
207 Discurso de Evo Morales Ayma en Plaza San Francisco, La Paz, 18 de enero de 1996. Ver Lagos, Maria. 
Oh. Cir.,p. 104.

la soberania national.207

magnitud.206



algo inherente al hombre pero no a la mujer? En las

conclusiones intentaremos dar cuenta de este interrogante.
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consideran a esta caracteristica como



Conclusiones

A comienzos del trabajo nos propusimos indagar sobre el rol de las federaciones de

mujeres cocaleras del Chapare, en tomo a las estrategias polftico-sindicales que llevaron

adelante y su impacto al interior de las organizaciones de productores de hoja de coca,

durante los anos de vigencia del proyecto neoliberal en Bolivia.

Siempre pendientes del contexto historico, nos preguntamos por que y de que

manera nacieron las federaciones femeninas, por un lado, y en que medida surgio una

traves del analisis de fuentes primarias, las mujeres salieron a luchar en respuesta a la

el Tropico por parte del gobiemo boliviano y de la agencia

antinarcoticos norteamericana, la DEA. Las federaciones femeninas que encabezaron la

marcha “Por la Vida y la Soberania National” de 1995 reclamaron, entre otras cuestiones.

el cese de la erradicacion de la hoja de coca y el respeto por los Derechos Humanos, tai

como estipulaba el convenio firmado con el gobiemo luego de la “Marcha Historica” de

1994. Como en aquel entonces, las marchistas pretendieron instalar una agenda de

discusion y revertir una imagen negativa del movimiento ante el conjunto de la sociedad.

Las cocaleras consideraron esencial fortalecer las federaciones femeninas nucleadas

en una coordinadora y formar otras nuevas, para acumular fuerzas en un contexto

articulation clase/etm'a/genero en el doble posicionamiento que

realizaron las mujeres: desde un rol tradicional, al demandar al gobiemo el respeto por los

Derechos Humanos, en tanto madres, hijas y esposas de cocaleros victimas de la represion

gubemamental y, a la vez, como trabajadoras campesinas, al exigir el cese de la

erradicacion forzosa y defender la produccion de hoja de coca como medio de subsistencia.
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problematica de genero al interior de los sindicatos, por el otro. Como pudimos demostrar a

permiten identificar una

desfavorable. Los testimonios recabados y las fuentes hemerograficas revisadas, nos

represion ejercida en



En este proceso de organizacion y

encararon las cocaleras, se revela una problematica de genero al interior de los sindicatos.

Es cierto que desde las organizaciones masculinas acompanaron e impulsaron la

conformacion de federaciones de mujeres y su coordinadora, dentro de un continuum de

organizacion sindical en el Chapare -incluso varios admitieron lo errado que estaban al

mujeres debieron abrirse paso demostrando su probidad en materia de dirigencia sindical,

recibiendo criticas negativas por parte de sus familias, parejas y de sus propios companeros.

Aun con el proposito de destacar la valia de la mujer, encontramos razonamientos

machistas: los hombres se “asombraron” por lo bien que se organizaron y lo decididas que

resultaron las companeras.

La lectura que las campesinas cocaleras realizaron desde su perspectiva en tomo a la

problematica de genero al interior de los sindicatos, y sobre su papel en la escena politica

nacional, evidencio su posicionamiento como sujeto social active. Durante la marcha de

solicitarles que sensibilicen

vicepresidente Victor Hugo Cardenas, respectivamente. Sin embargo interrumpieron el

dialogo al constatar que las primeras damas no podrian solucionar sus reclamos en tomo a

la erradicacion forzosa de los cultivos.

La incidencia de las mujeres en la escena politica boliviana desde la mirada de la

prensa escrita nacional y del gobiemo tambien resulta cargada de prejuicios. En el primer

caso, al mencionar como sus companeros las “cuidaban” o al preguntar si los hombres se

podian ofender al ver el protagonismo de las mujeres o por como se referian a las esposas

del presidente y del vice: ellas eran “senoras”, y las cocaleras, salvo rara excepcion, no.
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a sus maridos, el presidente Gonzalo Sanchez de Lozada y el

en las estrategias politico-sindicales que

i'

1995, ellas pidieron hablar “de mujer a mujer” con Ximena Iturralde y Lidia Katari, para

prejuzgar la idoneidad de las cocaleras. Sin embargo, en las fuentes resulta evidente que las



El gobiemo, por

masculinas como la CSUTCB

productoras de hoja de coca tambien se verifica al acusar a los dirigentes masculinos de las

y ponerlas

la fiierte represion militar ejercida en el Tropico y durante la movilizacion hacia la sede de

gobierno.

Las esposas del presidente y del vice.

dialogo, aunque, como dijimos anteriormente, sin poder de decision: “somos las esposas,

de genero pero la primera dama y la esposa del vicepresidente presentaron limitaciones

incluso en este aspecto, al poner en duda la magnitud de la represion en el Chapare. Quedo

tambien relegadas a las directivas de sus maridos.

Por ultimo, queremos destacar que la marcha, entre diciembre de 1995 y enero de

1996, resulto un mojon en el proceso de organizacion y en las estrategias politico-sindicales

rol como protagonistas

varias de ellas reconocieron

femeninas. La lucha de las mujeres se dio en varios pianos: como productoras de hoja de

denunciaban la represion estatal pero tambien como mujeres que, incluso en la actualidad,
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en la lucha por las reivindicaciones de los campesinos del Tropico y

preocupacion de los funcionarios en cuanto a la salud de las campesinas se contradijo con

encaradas por las cocaleras, ya que renunciaron a su invisibilidad, tomaron conciencia de su

como interlocutor valido para negociar demandas economico-sociales a las organizaciones

su parte, subestimo la idoneidad de las campesinas e identified

no somos autoridades”, afirmd Ximena Iturralde. Las cocaleras apelaron al entendimiento

su capacidad de liderazgo, fortaleciendo las organizaciones

en cambio, tenian mejor predisposition al

en evidencia que ambas mujeres respondlan a intereses de clase, mas alia de estar ellas

o la COB. El desden hacia el empoderamiento de las

“sus mujeres”

coca que reclamaban por su fuente de trabajo, como esposas, madres, hijas, que

federaciones de manipular a en riesgo. Esta supuesta



sindicales y de las comunidades a las que pertenecen.
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no se resignan y resisten al patriarcado dentro de su familia, de las organizaciones
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Anexo 1

Mapa de la provincia de Chapare

extension de 12.445 Km2 de superficie. Se halla rodeada al norte por el departamento de

Beni, al este por las provincias de Carrasco y Tiraque, al sur por las provincias de Punata,

Jordan y Cercado, y al oeste por las de provincias de Quillacollo y Ayopaya.
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Fuente: <https://www.educa.com.bo/geografia/provincia-chapare-mapa>. Fecha de consulta: 
10/11/2018.

La provincia Chapare del Departamento de Cochabamba, Republica de Bolivia, tiene una

https://www.educa.com.bo/geografia/provincia-chapare-mapa
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Anexo 2

Marcha cocalera

Compuesta por las marchistas en el camino hacia La Paz

J

i

Fuente: Periddico Hoy, jueves 18/01/1996.
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Cocaleras marchistas 
cocaleras valientes 
nos quitan nuestro alimento 
injusticia del Goni (bis).

Defenderemos nuestros cocales 
defenderemos con nuestra sangre; 
algun dia abandonaran para siempre, 
aplastaremos a este gobierno (bis).

Coca no es cocaina 
coca es medicina; 
nos quitan nuestro alimento 
injusticia del Goni (bis).

A todos nos hacen morir 
ahora que haremos; 
pero nos estamos reuniendo 
para botar a los gringos.

Gobiemo de mala suerte, 
Palacio de mala suerte; 
quienes hacen Justicia 
a nosotras no nos dan.

1
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