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A) MOTIVACIÓN:  

 

La elección de este tema para elaborar el presente artículo viene dada por mi inquietud en 

conocer otras realidades y problemas sociales en un contexto completamente diferente a lo que 

estoy acostumbrada a ver, sentir y vivir.  

Aprovechando mi estancia por motivos familiares en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015, he querido aprovechar la ocasión para hacer el 

trabajo de fin de grado y el proyecto de investigación social aplicada relacionado con alguna 

problemàtica de Bolivia que me permitiera poder conocer otra realidad. Al involucrarme como 

voluntaria del área de Desarrollo Comunitario y del área de Cooperación Internacional en la Cruz 

Roja Boliviana Filial Santa Cruz, determiné que vinvularía las asignaturas del Trabajo de Fin de 

Grado y la de Investigación Social en el proyecto del cual estuve formando parte en cuatro 

comunidades Guaranís como voluntaria de la Cruz Roja Boliviana. Este acercamiento me 

permitió no solo conocer la realidad Guaraní, sinó que también me permitió conocer una salida 

profesional del trabajo social poco conocida como es el caso del ámbito de la Cooperación 

Internacional.  

Esta inquietud hacia a querer involucrarme y cambiar una realidad/problemática viene 

dada por mi experiencia como voluntaria en diferentes proyectos de sensibilización y de 

desarrollo comunitario en los que he participado muy activamente en los últimos años (Directora 

y promotora del proyecto www.canviaelmon.cat y www.cambiaelmundo.es; directora del 

programa "Reyes Solidarios" de la Joven Cámara Internacional de Tarragona (JCI Tarragona); 

miembro de la organización de la "Carrera Solidaria Gotas para Níger" y "Carrera Solidaria por 

los niños del Congo "de la JCI Tarragona, etc.. 

La experiencia vivida en Bolivia me ha supuesto una oportunidad a la vez de poder poner 

en práctica los conocimientos y experiencia en el ámbito del Trabajo Social que he ido 

adquiriendo a lo largo de estos años de carrera (como el trabajo social comunitario, investigación  

social aplicada, antropologia social y cultural, etc) y conocer otros enfoques de esta disciplina, 

como es el caso del Trabajo Social Comunitario en Bolivia. Mi participación como voluntaria en 

la Cruz Roja Boliviana me ha permitido también conocer con más profundidad un área la que ha 
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marcado mi camino en mi carrera profesional, el área de la Cooperación Internacional y el 

Trabajo Social Comunitario. 

Este acercamiento, no sólo me ha servido para conocer de primera mano la cultura 

Boliviana, sino que me ha servido también para poder eliminar ciertos prejuicios hacia la cultura 

Boliviana y reflexionar sobre muchos aspectos de la vida diaria incluyendo aquellos relacionados 

con la profesión del Trabajo Social. Nuestra profesión, la del Trabajo Social, es una profesión de 

valores, aptitudes, conocimientos, responsabilidad, cooperación, solidaridad y compromiso que 

hay que tener siempre presente cuando llevemos a cabo cualquier intervención y que es necesario 

que desde las universidad se trabajen y se pongan en práctica con el fin de que los futuros 

profesionales, sean profesionales comprometidos con la sociedad y tengan espíritu crítico. 

Las actividades y tareas que he ido realizando durante mi estancia en Bolivia han ido 

enfocadas a mejorar la calidad de vida de estas cuatro comunidades mediante el acceso al agua 

(creación de reservorios, canales de recolección de agua pluvial, etc), la organización comunitaria 

(enfocada a fortalecer a las comunidades mediante la creación de comités de gestión del agua, 

actividades de refuerzo del tejido social, implicar a las mujeres en la comunidad y formarlas en 

temas de salud, nutrición y medio ambiente, encuentros intercomunales para compartir 

conocimientos y experiencias, etc) y el manejo agropecuario sostenible (capacitar a los 

comunitarios en materia de gestión del suelo, cuidado del ganado, cultivo sostenible, fontanería 

básica, etc). 
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B) ARTÍCULO:  

 

RESUMEN: 

El presente artículo pretende explicar un proyecto que se ha llevado a cabo en Bolivia y en el cual 

he participado como voluntaria de la Cruz Roja Boliviana. A través de este proyecto damos a 

conocer por un lado las problemáticas más destacadas en relación a los medios de vida de cuatro 

comunidades indígenas Guaranís y por otro lado las intervenciones que se están llevando a cabo 

en el proyecto. Estas comunidades han estado siempre severamente afectadas por las sequías en 

los últimos años, sobre todo debido a la alta vulnerabilidad de los medios de subsistencia de la 

población rural, basados en la ganadería y la agricultura. La intervención que se ha llevado a cabo 

desde la Cruz Roja Boliviana en colaboración con la Cruz Roja Española, ha servido para 

mejorar sus medios de vida a través del acceso al agua, la organización comunitaria y el manejo 

agropecuario sostenible. 

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo productivo, Guaranís, Cruz Roja, cooperación internacional, 

medios de vida, Bolivia. 

 

ABSTRACT: 

This article aims to explain a project that has been carried out in Bolivia and in which I 

participated as a volunteer in the Bolivian Red Cross. Through this project we present the one 

hand the outstanding issues in relation to livelihoods four Guarani indigenous communities and 

on the other interventions being carried out in the project. These communities have always been 

severely affected by drought in recent years, mainly due to the high vulnerability of the 

livelihoods of the rural population, based on livestock and agriculture. The intervention was 

carried out from the Bolivian Red Cross in collaboration with the Spanish Red Cross, it has 

served to improve their livelihoods through access to water, community organization and 

sustainable agricultural management. 

KEYWORDS:  Productive development, Guaranis, Red Cross, International Cooperation, 

livelihood, Bolivia. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente artículo pretende explicar el proyecto que la Cruz Roja Boliviana en colaboración con 

la Cruz Roja Española ha llevado a cabo en cuatro comunidades indígenas Guaranís de Bolivia y 

en el cual a través de éste se dan a conocer las problemáticas más destacadas en relación a los 

medios de vida de estas cuatro comunidades y las intervenciones que se están llevando con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estas cuatro comunidades. 

El proyecto "Fortalecimiento del desarrollo productivo de las comunidades Guaraníes 

Ivitipora, Yasitata, el Tunal y Potrerillos" ha sido financiado por la Agencia Catalana de 

Cooperación al Desarrollo y diferentes ayuntamientos de Catalunya.  

Este proyecto, del cual he formado parte como voluntaria desde mayo de 2014 hasta 

marzo de 2015, se está ejecutando en Bolivia en las comunidades  Guaraníes de Ivitipora, 

Yasitata, el Tunal y Potrerillos desde mayo de 2014 y todas las actividades que se están llevando 

a cabo en estas comunidades están relacionadas con el acceso al agua, la organización y 

fortalecimiento comunitario y el manejo agropecuario sostenible. 

El papel de las ONG’s y las agencias de cooperación internacional tienen un papel 

importante en el bienestar de la sociedad boliviana, siendo estas un apoyo indispensable para el 

gobierno boliviano. La Cruz Roja Boliviana, en este caso, a través del presente proyecto apoya y 

fortalece a las comunidades para que sean ellas mismas las que trabajen para mejorar sus 

necesidades y sus problemáticas y puedan mejorar así su calidad de vida. 

Para poder entender el porqué de este proyecto y la realidad guaraní, primero se debe 

explicar las características más destacadas de la cultura guaraní y el papel que tiene la 

cooperación internacional en Bolivia, así se podrá tener una idea más clara del contexto en el cual 

se enmarca el proyecto. 

El artículo se divide en cuatro partes: En primer lugar se explica de manera breve la 

cultura indígena Guaraní y el significado de los medios de vida para que los lectores/as del 

presente artículo tengan una ligera de quienes son los Guaranís; en segundo lugar se muestra el 

papel de las ONG’s y agencias de cooperación internacional en Bolivia; en tercer lugar se 

presenta a la Cruz Roja Boliviana y su relación con el tercer sector y por último se presentará el 

proyecto en cuestión. 
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Antes pero, se explicará la metodología que se ha utilizado para poder recopilar la 

información necesaria para conocer la cultura guaraní, la cooperación internacional y finalmente 

poder abordar el presente artículo una vez finalizada nuestra intervención en el proyecto. La 

metodología se ha basado principalmente en la observación participante, las entrevistas 

informales, el trabajo de campo, la realización de cursos  y la realización de informes descriptivos 

y económicos del proyecto ejecutado en las comunidades Guaranís. 

La observación participante se ha basado en visitar a las comunidades Guaranís para saber 

cuáles eran las problemáticas más importantes para los comunitarios y qué necesidades 

presentaban. Durante estas visitas, se recopiló información acerca de cómo vivían y que 

necesidades presentaban y posteriormente se realizó una línea de base inicial (un documento en el 

cual se recopila información sobre las comunidades) en el cual se describieron las características 

sociales, económicas, sanitarias, laborales, de vivienda y familiares de las familias que vivían en 

las comunidades. Esta herramienta utilizada nos sirvió para poder posteriormente proponer las 

actividades que se llevarían a cabo en el proyecto.  

 Las entrevistas informales, se realizaron en diferentes espacios de las comunidades, 

siempre en espacios abiertos, juntamente con la responsable de comunicación de la Cruz Roja 

Boliviana Filial Santa Cruz (en adelante CRB). Se determinó hacer las entrevistas de manera 

informal, sin cámaras ni grabadoras para no intimidar a los comunitarios y evitar que se sintieran 

incómodos durante la entrevista. Para una persona extranjera no es una tarea fácil acercarse y 

familiarizarse con los comunitarios, sobretodo en aspectos de la vida privada y familiar, es por 

eso que la intervención del personal de la CRB en la realización de las entrevistas resultó muy 

positiva teniendo en cuenta que éstos siempre han mantenido una buena relación con los 

comunitarios lo cual nos permitió poder acceder a varios aspectos de la vida diaria de los 

comunitarios. De un modo u otro, todos los guaraníes entrevistados coincidían con las mismas 

problemáticas como por ejemplo la falta de acceso al agua, no disponer de alimentación 

suficiente, la falta de acceso a servicios básicos como la electricidad y el saneamiento, la falta de 

un espacio habilitado para refugiar a sus animales (cerdos, ovejas y gallinas), etc.  

Por otro lado, el personal técnico de la CRB y de la Cruz Roja Española nos facilitaron el 

acceso a toda la información necesaria para poder abordar el presente artículo permitiéndonos 

acceder a la base de datos de la Cruz Roja Boliviana y a las carpetas de proyectos para poder así  
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tener información más precisa sobre el contexto en el cual se enmarcaba el proyecto así como la 

labor que la institución ha llevado a cabo en las comunidades. Además nos dieron la 

responsabilidad de colaborar en la redacción del documento de línea de base inicial y en la 

redacción de los informes de seguimiento del proyecto. Los informes de seguimiento del 

proyecto se ejecutaban cada tres meses y consistía en la redacción de informes descriptivos 

(donde se describen el desarrollo de las actividades y el impacto que éstas tienen en las 

comunidades) y en la redacción de los informes económicos (donde se detallan los gastos 

generados de las actividades). 

El trabajo de campo resultó ser más difícil de lo que nos esperábamos ya que en Bolivia 

resulta complicado encontrar estudios, libros, informes e investigaciones que se hayan llevado a 

cabo en las comunidades de Ivitipora, Yasitata, el Tunal y Potrerillos. La mayoría de la 

bibliografía consultada trataba de las comunidades indígenas guaraníes en general o bien ofrecían 

poca información sobre estas cuatro comunidades en concreto, es por eso que gran parte de la 

información que obtuvimos de las cuatro comunidades fue cedida por el personal de la CRB 

Filial Santa Cruz los cuales disponían de una base de datos amplia además de experiencia en 

terreno.  

De manera transversal, el proyecto ha incluido dos cursos de capacitación que no estaban 

contemplados dentro de las actividades planteadas inicialmente pero que se ha considerado 

oportuno llevar a cabo para formar al personal voluntario de la CRB Filial Santa Cruz en temas 

de Salud y Primeros Auxilios Comunitarios (SPAC) y en temas de mediación. El curso SPAC 

pretende que los voluntarios y posteriormente los comunitarios tengan el conocimiento necesario 

en temas salud (como ser prevención y actuación ante enfermedades) y a saber actuar mediante 

los primeros auxilios en caso de emergencia. El segundo curso “Cambios de comportamiento”, 

pretende que el personal voluntario pueda identificar las razones por las cuales de los miembros 

de las comunidades no adoptaban conductas saludables (comer una dieta sana y equilibrada, 

lavarse las manos siempre antes de comer, lavar los alimentos crudos en agua antes de ingerirlos, 

tener una higiene adecuada, protegerse ante las enfermedades de transmisión sexual, prevenir la 

propagación del dengue, etc.) y una vez identificadas las razones mediar con ellos para juntos 

trazar un plan de acción para fortalecer a los miembros de las comunidades y así logren adoptear 

conductas saludables.  
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Todos estos procesos metodológicos nos sirvieron para conocer más a fondo la realidad y 

las problemáticas más destacadas de las cuatro comunidades guaranís y tener los conocimientos 

suficientes para poder intervenir con el proyecto como voluntaria. Una vez explicada la 

metodología llevada a cabo, a continuación daremos paso a la explicación del primer apartado, 

una breve introducción a la cultura indígena Guaraní.  

 

2. BREVE EXPLICACIÓN DEL PUEBLO GUARANÍ BOLIVIANO Y LO S MEDIOS 

DE VIDA: 

 

Los guaraníes son un grupo de pueblos sudamericanos, cuyos habitantes mantienen su lengua 

guaraní y viven entre Paraguay, Bolivia, noreste de Argentina, sur y oeste de Brasil. Sin embargo, 

la mayor parte se concentran en Paraguay y en el sureste de Bolivia. En el caso de Bolivia, el 

territorio de los guaraníes se encuentra en la zona del Chaco Boliviano (departamento de Santa 

Cruz) y en la zona del Río Bermejo (departamento de Tarija), en la frontera con Argentina.  

No obstante, el proyecto que posteriormente explicaremos se ha centrado solamente en las 

comunidades indígenas Guaranís de la zona del Chaco Boliviano correspondientes al 

Departamento de Santa Cruz.  

Según el informe publicado en el 2004 por la FAO1 (Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación), el pueblo guaraní hace poco más de 100 años fue uno de 

los pocos de América que resistió al desalojo de su territorio, a la presión sobre su cultura y la 

privación de libertad durante el periodo colonial y republicano, pero  el 28 de enero de 1892 fue 

derrotado en la batalla de Kuruyuki la cual desencadenó una persecución hacia el pueblo guaraní 

haciendo que estos se  dispersaran por el territorio descendiendo así la demografía de los 

guaranís. A raíz de la Guerra del Chaco en 1935 y la Reforma Agraria de 1953 un gran número de 

guaraníes se vieron obligados a emigrar y escapar hacia las empresas agrícolas argentinas, otros 

grupos en cambio decidieron refugiarse en zonas rurales y de difícil acceso conservando su forma 

de vida comunal y sus tradiciones. Estos modos de vida se han ido traspasando de generación en 

generación hasta hoy en día, donde el pueblo guaraní sigue viviendo bajo sus tradiciones y 

cultura e incorporando ciertos aspectos de la sociedad moderna. 
                                            
1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Yasarekomo: Una experiencia de 
comunicación indígena en Bolivia. (2004). Página 9-11. 
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El Grupo consultivo de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo2 (1987) 

mediante el informe publicado por el LIDEMA (2011) sobre los medios de vida, explica que los 

principales medios de vida de las comunidades guaraníes son la agricultura y la ganadería. En 

estas comunidades, el concepto de medios de vida requiere una atenta consideración. En términos 

generales, los medios de vida "son considerados como las condiciones y bases de sustentación de 

las personas y sociedades que permiten enfrentar situaciones adversas o críticas, a través de las 

cuales, los  hogares cubren sus necesidades y enfrentan situaciones y / o momentos extremos". 

(Grupo Consultivo de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo - WCED, 1987). 

En relación a los medios de vida, según el artículo que ha publicado la Liga de Defensa 

del Medio Ambiente de Bolivia (2011), en adelante LIDEMA, los medios de vida son "aquellos 

que comprenden los servicios y recursos naturales, las actividades y el acceso a ellos que requiere 

un individuo, un hogar, una familia o una comunidad para vivir bien, es decir vivir en armonía 

entre las personas, en equilibrio con la Naturaleza…” (Cartilla Medios de Vida y Cambio 

Climático. La Paz: LIDEMA, 2011. Bolivia – noviembre de 2011. Pg. 7). 

El LIDEMA 3 es una institución no gubernamental sin fines de lucro que se fundó en 

agosto de 1985 con la idea de coordinar acciones para promover la conservación del medio 

ambiente desde un enfoque integral. Con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en un referente 

de la sociedad civil boliviana en temas ambientales formando la red nacional de instituciones 

ambientalistas del país dedicadas a promover el desarrollo sostenible. 

Según se cita en  la Cartilla Medios de Vida y Cambio Climático del LIDEMA (2011) 

sobre los medios de vida en Bolivia, citan que los medios de vida están compuestos "por un 

conjunto de recursos que caracterizan y condicionan la capacidad adaptativa de los individuos 

frente a efectos externos, como el cambio climático” (LIDEMA, 2011). El enfoque de medios de 

vida facilita además analizar a las comunidades para abordar acciones concretas que reduzcan 

situaciones de vulnerabilidad. En esta cartilla se destaca también la importancia de que los 

individuos comprendan por sí mismos que pueden utilizar, sin la ayuda de ninguna organización 

especializada, sus recursos necesarios para lograr resultados importantes en sus vidas. Estos  

 

                                            
2 Cartilla Medios de Vida y Cambio Climático. La Paz: LIDEMA, 2011. Bolivia- noviembre de 2011. Página 6. 
(última fecha de consulta abril 2014). 
3 LIDEMA: http://www.lidema.org.bo/  (última fecha de consulta abril 2014). 
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resultados contemplan el ejercicio de los derechos básicos, como es el caso del acceso al agua, a 

la vivienda y a los alimentos, entre los más importantes. 

Según el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social Santa Cruz 2006-2020 

(2009) en relación a la salud de las comunidades indígenas, se remarca que el índice de 

tuberculosis en las comunidades rurales es de cinco a ocho veces más elevado si se compara a 

nivel nacional. El cólera, por ejemplo, ha sido una de las enfermedades que más letalidad ha 

tenido en los guaranís y las enfermedades gastrointestinales (como el caso de la diarrea aguda) 

constituyen en los niños/as menores de cinco años  la primera causa de muerte en la infancia, y en 

el caso del tétanos neonatal y el sarampión afectan gravemente a los niños/as indígenas que viven 

en comunidades rurales debido a la falta de cobertura de inmunización. El mismo estudio, afirma 

que las comunidades indígenas que viven en entorno rural, son más propensas a vivir situaciones 

de vulnerabilidad debido a la falta de recursos que disponen para cubrir sus necesidades más 

básicas.  

En la mayoría de estas comunidades indígenas Guaranís no hay un acceso directo al agua 

potable, el agua proviene mayormente, de pozos poco habilitados higiénicamente que almacenan 

el agua de la  lluvia (de ahí que las enfermedades derivadas por el consumo de agua no potable en 

estas comunidades sean numerosas). En cuanto al acceso a la electricidad, no todas las 

comunidades disponen de una corriente eléctrica que les permita tener electricidad las 24 horas 

del día, sino que éstas generan la electricidad mediante una bomba la cual les proporciona 

electricidad unas horas al día. 

Desde el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social Santa Cruz 2006-2020, se 

proponen diferentes estrategias y proyectos para promover los servicios básicos en las 

poblaciones indígenas de las comunidades rurales y así fortalecer la integración nacional en la 

construcción de condiciones de vida digna y feliz para todos sus habitantes. No obstante, esta es 

una tarea que requiere tiempo con lo que no se puede lograr a corto plazo. 
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3. EL PAPEL DE LAS ONG’S Y AGENCIAS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL EN BOLIVIA:  

 

Para poder entender el sentido de la cooperación internacional en Bolivia varios agentes de 

cooperación internacional nos demuestran el papel de la cooperación internacional en la 

economía y bienestar de la sociedad Boliviana.  

Según un informe publicado por la prensa boliviana en 2014, Bolivia4 cuenta con 144 

ONG’s y agencias de cooperación internacional que trabajan en terreno boliviano cubriendo 

diferentes problemáticas las cuales el Gobierno desde el sector público no puede llegar a cubrir 

por falta de recursos. Estas ONG’s y agencias de cooperación internacional actúan siempre 

dentro de los programas establecidos por el Gobierno Boliviano elaborando una serie de 

proyectos y actividades con la finalidad de cubrir una demanda o problemática en concreto. 

Algunas de las ONG’s y agencias de cooperación internacional presentes en  Bolivia 

como por ejemplo Intermón Oxfam, Cruz Roja, Médicos del Mundo,  Aldeas Infantiles SOS, 

Care International, Save the Children, UNICEF, etc, se han convertido en un pilar más del 

bienestar de la sociedad Boliviana ya que sus intervenciones han mejorado la calidad de vida de 

los ciudadanos/as gracias a los proyectos que ejecutan en terreno en los ámbitos como la salud, la 

educación, los medios de vida, la vivienda, el acceso al agua, etc. 

La Cooperación Internacional es una herramienta de colaboración que apoya procesos de 

desarrollo mediante la transferencia de recursos técnicos y financieros entre diversos actores del 

sistema internacional tanto públicos como privados (gobiernos, entes territoriales, organizaciones 

de la sociedad civil, ONG’s, etc.) con la finalidad de promover el progreso económico y social de 

los países menos desarrollados para disminuir la desigualdad de manera progresiva y resolver 

conjuntamente determinados problemas. Los proyectos de cooperación internacional pueden 

basarse en un caso concreto para combatir una situación concreta de subdesarrollo, intentar paliar 

los efectos de una situación de emergencia (como una epidemia o el efecto de un desastre 

natural). 

 

 
                                            
4 Listado de ONG’s Internacionales en Bolivia: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011112501 (última consulta 
mayo 2015). 
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Por un lado, el Centro de Documentación sobre Desarrollo Humano5 a través del informe 

“Cooperación Internacional en Bolivia: un actor importante en los últimos 25 años” (2015) ha 

hecho un recorrido histórico por las diferentes etapas por las que ha ido pasando el 

financiamiento externo en Bolivia y concluye que la cooperación internacional en Bolivia ha sido 

necesaria para cubrir ciertas necesidades y problemáticas las cuales el gobierno no pudo cubrir 

des del sector público siendo necesaria la intervención de ONG’s y agencias de cooperación 

internacional para tratar de intervenir en las problemáticas presentadas.  

El Ministerio de Planificación del Desarrollo6 (2013) en su informe anual mostraba que la 

inversión pública financiada con recursos externos había pasado del 55%  (en los años anteriores 

al 2005) al 31% en 2012. Esto ha demostrado que poco a poco Bolivia va disminuyendo la 

dependencia hacia el financiamiento externo, no obstante, en el mismo informe se contempla a 

Bolivia como país prioritario en sus intervenciones debido a las diferentes situaciones de 

emergencia que presenta el país como procesos de sequías, inundaciones, epidemias, etc,  siendo 

estos los motivos que han impulsado a que todos los proyectos que se llevan a cabo des de la 

Agencia Española de Cooperación al Desarrollo en Bolivia tengan el objetivo de “combatir una 

situación concreta de subdesarrollo” actuando siempre ante situaciones de emergencia o bien 

llevando a cabo diferentes proyectos de cooperación al desarrollo basados en el principio de 

apoyo coordinado con los programas locales de desarrollo específicos de Bolivia.  

La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo,  establece 

que la cooperación internacional como herramienta de colaboración que apoya procesos de 

desarrollo mediante la transferencia de recursos técnicos y financieros entre diversos actores del 

sistema internacional (Gobierno, entidades territoriales, organizaciones de la sociedad civil, 

ONG, etc) se compromete a dar apoyo a todos aquellos países que lo necesiten, como en el caso 

de Bolivia.  

 

 

                                            
5 Centro de documentación sobre Desarrollo Humano. La Cooperación Internacional en Bolivia: un actor importante 
en los últimos 25 años.  http://centrodesarrollohumano.org/la-cooperacion-internacional-en-bolivia-un-actor-
importante-en-los-ultimos-25-anos/  (última consulta abril 2015). 
6 La Cooperación Internacional en Bolivia 2013. Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
http://archivo.vipfe.gob.bo/PR/documentos/financiamiento-externo/cooperacion-internacional/CIBolivia_2013.pdf 
(última consulta mayo 2015) 
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Por otra parte, des de la Cruz Roja Cataluña dentro de su ámbito de la Cooperación7 

Internacional para el desarrollo  busca mejorar la calidad de vida de las personas y de las 

comunidades en situación de vulnerabilidad, de la manera más estable y duradera posible, 

incrementando al mismo tiempo la conciencia solidaria de la sociedad catalana. Trabajar para la 

mejora de la calidad de vida de los sectores más vulnerables es el objetivo principal de los 

proyectos de desarrollo llevados a cabo en diferentes países del mundo por parte de la Cruz Roja 

Cataluña. La institución humanitaria lleva a cabo diferentes proyectos de desarrollo donde los 

protagonistas principales son siempre las personas, las comunidades y los países en desarrollo.  

Después de mi experiencia como voluntaria en el ámbito de Desarrollo Comunitario y del 

ámbito de Cooperación Internacional en la Cruz Roja Boliviana, he podido comprobar la gran 

labor que llevan a cabo algunas ONG’s (y en concreto la Cooperación Internacional) en la 

consecución del bienestar de las comunidades indígenas, ya que es gracias a los proyectos que 

estas organizaciones internacionales llevan a cabo en terreno Boliviano se consigue mejorar las 

condiciones de vida de estas comunidades mediante la implementación y ejecución de diferentes 

proyectos e intervenciones. Estas afirmaciones se validan gracias a las conversaciones que hemos 

mantenidos a lo largo del proyecto con el personal técnico de la Cruz Roja Boliviana y de la Cruz 

Roja Española. El principal problema que hemos podido comprobar es la falta de capacidad de 

gestión de los recursos que el Gobierno Boliviano dispone para  promover acciones que mejoren 

la calidad de vida de las comunidades indígenas. A veces hemos visto que los recursos están 

disponibles pero no hay un acceso a ellos lo cual dificulta el buen desarrollo de las comunidades.  

El presidente de Bolivia, Evo Morales, en noviembre de 2013 creó la Ley nº450 de 

Protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad 

(denominada también Ley PIAV8). Con esta ley, se reconocen los derechos de los indígenas y se 

empiezan a promover acciones y proyectos para mejorar sus condiciones de vida fundamentando 

el respeto por la cultura indígena. A pesar de la creación de la Ley PIAV el actual  Gobierno de  

 

 

                                            
7 La Cooperación Internacional para el Desarrollo. Cruz Roja Cataluña. 
http://www.creuroja.org/AP/cm/989P107L8/Cooperacio-Internacional.aspx (última fecha de consulta febrero 2015) 
8 Ley nº450 de Protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad 
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=4699 (última consulta abril 2015). 
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Bolivia no está haciendo suficientes intervenciones para mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades indígenas debido a la falta de financiamiento y falta de recursos, al menos esa es la 

visión que tienen las diferentes ONG’s con las que hemos podido contactar para la elaboración de 

diferentes proyectos que estamos llevando a cabo en terreno Boliviano. 

Después de haber consultado diferentes documentos en los que explican el papel de las 

ONG’s y agencias de cooperación internacional en Bolivia, vemos que a pesar de que el 

financiamiento de la cooperación internacional en Bolivia haya disminuido en los últimos años, 

el interés de las ONG’s en ayudar y apoyar al gobierno boliviano y a la sociedad boliviana sigue 

más allá del financiamiento. 

 

4. EL TERCER SECTOR SOCIAL Y LA CRUZ ROJA BOLIVIANA: 

 
Como bien venimos planteando a lo largo del presente artículo, el Gobierno Boliviano ha hecho 

uso del sector privado como un apoyo fundamental en la resolución e intervención de 

problemáticas sociales. Esta colaboración entre el ámbito público con el ámbito privado para la 

promoción del bienestar de la sociedad boliviana, ha hecho que en el ámbito privado, las 

iniciativas del tercer sector social se empoderen profesionalmente.    

 

El Tercer Sector está conformado por un conjunto de entidades y organizaciones que no 

tienen ánimo de lucro, son no gubernamentales y son financiadas, en gran parte, por el sector 

público. El término "tercer sector" surge para definir las entidades no gubernamentales y no 

lucrativas, en contraposición al "primer sector" o sector público (gubernamental y no lucrativo), y 

el "segundo sector" o sector de la empresa privada.  

El tercer sector social9 realiza un conjunto de actividades voluntarias que saliendo de la 

esfera privada de la ciudadanía tienen una proyección en terceros, es decir, en la esfera pública. 

La actividad que se realiza en las entidades puede ser remunerada o voluntaria, aunque la base 

fundamental de estas entidades es su carácter voluntario, esto no quiere decir que no pueda haber 

trabajadores asalariados, ya que el salario no se considera un beneficio. El tercer sector tiene  

 

                                            
9Libro Blanco del tercer sector cívico-social. Centro de Estudios Contemporáneos, Generalitat de Cataluña. (última 
consulta Diciembre 2014). 
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como objetivo final conseguir la promoción de la persona, reducir las desigualdades 

socioeconómicas y evitar la exclusión social.  

Según el informe publicado en el 2003 por el Centro de Estudios de Temas 

Contemporáneos (CETC)10, las entidades del tercer sector se han convertido en un pilar 

importante para la consecución del bienestar de aquellos colectivos más vulnerables de la 

sociedad, ya que en los últimos años ha ido adquiriendo un peso significativo en nuestra sociedad 

haciendo cambiar conceptualización de lo que se entiende por espacio y responsabilidad pública 

(elementos que han acompañado a la transformación del Estado de bienestar). 

También, encontramos que con los años han ido surgiendo nuevas necesidades sociales 

que requieren un mayor grado de flexibilidad y proximidad. Además, entre algunos segmentos de 

la población se ha podido notar un cierto deseo de involucración, sensibilización y participación 

activa en la resolución de muchas de las problemáticas presentes en la sociedad. 

El tercer sector, es un excelente portador y generador de valores sociales (como la 

igualdad, la justicia o la solidaridad), y contribuye a dar voz y proyección pública a los intereses 

y demandas de colectivos marginados o excluidos. Es, en definitiva, un excelente mecanismo 

para la integración social y, sin duda, una prueba fehaciente de que un determinado modelo de 

sociedad es posible. (Centro de Estudios Contemporáneos). 

Una de estas entidades del Tercer Sector de Acción Social que vela por la seguridad y 

bienestar de las personas y que está presente en más de 180 países, es la Cruz Roja.  

El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja11 es un movimiento 

humanitario mundial de carácter voluntario sin ánimo de lucro presente en 186 países y fundado 

el 17 de febrero de 1863 por Henry Dunant. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja es una red compuesta de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja y la Media Luna Roja existentes en cada país en los que éstas están presentes, y tiene 

como objetivos generales la protección, la atención y el socorro de las personas que sufren, con la 

intención de prevenir o atenuar su dolor.  

                                            
10 Libro Blanco del tercer sector cívico-social. Centro de Estudios Contemporáneos, Generalitat de Cataluña (2003) 
(última consulta Diciembre 2014). 
11 Información extraída de la web de la CRB: http://www.cruzrojaboliviana.org/2009/ (última consulta diciembre 
2014). 
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Sin embargo, cada una de las entidades que forman el movimiento se focaliza en ámbitos 

asistenciales diferentes. De esta manera la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja se centra en la protección de personas ante desastres naturales, coordinando las 

diferentes sociedades nacionales durante los mismos; el Comité Internacional de la Cruz Roja se 

encarga de la protección de víctimas de conflictos armados; y las Sociedades Nacionales ofrecen 

un servicio auxiliar a los poderes públicos, sobre todo en materia sanitaria, pero también en 

cuestiones de bienestar y atención a colectivos vulnerables según los convenios de Ginebra.  

Así pues, se entiende que el objetivo general del Movimiento de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja es la asistencia a aquellos individuos que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

y de riesgo para su salud. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

realiza su labor bajo siete principios fundamentales (humanidad, imparcialidad, neutralidad, 

independencia, voluntariado, unidad e imparcialidad) que rigen las actuaciones de esta 

organización. 

La Cruz Roja Boliviana12 (en adelante CRB) se fundó el 15 mayo de 1917. La CRB tiene 

su Oficina Central en la ciudad de La Paz conformada por un Directorio Nacional con sede en la 

ciudad de La Paz y nueve Filiales Departamentales (Pando, Beni, La Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija) y con Filiales Municipales, las cuales tienen 

experiencia en la atención de emergencias y desastres por fenómenos naturales, violencia interna 

y emergencias en salud entre otros. 

Su misión es ser "una organización humanitaria de carácter voluntario sin ánimo de lucro 

que basados en siete principios fundamentales y un emblema reconocido internacionalmente, 

contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables promoviendo el 

desarrollo de sus capacidades"; y  su visión es "ser una organización participativa de desarrollo y 

autosostenible, con un voluntariado fortalecido generando gestión eficiente y efectiva, prestando 

servicios de calidad". 

Cabe mencionar, que todos los proyectos ejecutados por la Cruz Roja Boliviana incluyen 

los ejes transversales de género y medio ambiente. Es decir, todos los proyectos deben fomentar 

la igualdad de género y la participación de las mujeres en las diferentes actividades que se 

deriven de la intervención así como promover el cuidado y respeto del medio ambiente  
                                            
12 Información extraída de la web de la CRB: http://www.cruzrojaboliviana.org/2009/ (última consulta diciembre 
2014). 
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ejecutando actividades que no impliquen una degradación del medio sino que éstas sean 

respetuosas con el medio ambiente y fomenten la sostenibilidad. 

La Cruz Roja Boliviana Filial Santa Cruz (Filial en la que he estado realizando el 

voluntariado durante mi estancia en Bolivia) tiene una larga trayectoria y reconocimiento 

nacional por su implicación en las zonas más vulnerables de la región. La Filial Santa Cruz se 

creó en 1933 en medio de la Guerra del Chaco, donde un grupo de mujeres de Cochabamba y un 

grupo de voluntarios se dirigieron a la zona del Chaco a socorrer a los heridos dando paso  

posteriormente a la necesidad de la creación de una 

Filial Departamental en Santa Cruz de la Sierra.  

La primera Unidad Nacional a crearse fue la Unidad 

de Socorro para atender a los heridos de la Guerra 

del Chaco y los heridos víctimas de los desastres 

naturales, posteriormente en 1985 se crearon las 

unidades de Salud y Juventud (como unidades 

independientes de la unidad de Socorro) y a finales 

de los años 90 surgieron las unidades de 

voluntariado, comunicación y difusión y la unidad 

de desarrollo e investigación.        

        Imágen1: Mapa elaborado por la CRB de las Filiales      

Departamentales de la Cruz Roja en Bolivia. 

 

La CRB Filial Santa Cruz es hoy en día una de las Filiales Departamentales que más 

proyectos ejecuta con apoyo internacional (apoyo de la Cruz Roja Española) y es gracias a esta 

colaboración entre países que la CRB Filial Santa Cruz se ha podido fortalecer consolidando un 

equipo técnico muy preparado y capacitado. Todos los proyectos que se ejecutan desde esta filial 

están reconocidos por la Sociedad Nacional (por la Cruz Roja Boliviana) debido a su importancia 

y a su trayectoria y experiencia considerándose una de las Filiales más fortalecidas y más 

competentes de la Cruz Roja Boliviana.  

 

"La situación de pobreza, inestabilidad social, la falta de acceso a los servicios básicos, la 

marginalidad y la exclusión social, son algunos de los problemas de Santa Cruz de la Sierra lo  
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que ha significado un reto humanitario de primer orden para los miembros del directorio de la 

Filial de Santa Cruz y para todos los miembros del equipo técnico que requiere de todos y todas 

los voluntarios/as un trabajo en equipo y una visión compartida". (Cecilia Mercado, ex presidenta 

de la Cruz Roja Boliviana Filial Santa Cruz13). 

 

Mi implicación como voluntaria del área de Desarrollo Comunitario y del área de 

Cooperación Internacional me ha permitido conocer más profundamente la labor del Movimiento 

de la Cruz Roja y el porqué es considerada una organización destacad para muchos sectores de la 

sociedad a nivel mundial. Durante los meses de Mayo 2014 a Marzo 2015 he sido voluntaria del 

proyecto "Fortalecimiento del desarrollo productivo de las comunidades guaraníes de Ivitipora, 

Yasitata, el Tunal y Potrerillos" realizando diferentes tareas en las diferentes actividades del 

proyecto las cuales se detallarán más adelante.  

 

"El voluntariado es un medio para que un individuo o un grupo pongan en práctica uno de 

nuestros 7 Principios Fundamentales, Voluntariado: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado". 

(Dr. Abel Peña y Lillo, Presidente de Cruz Roja Boliviana14). 

"El trabajo, la participación y presencia de los jóvenes voluntarios / as es sin duda una fuerza de 

gran importancia para nuestro crecimiento y desarrollo institucional. Todos / as los jóvenes 

voluntarios siempre han participado en las diferentes capacitaciones y han desarrollado con 

eficiencia muchos eventos de gran valor para la imagen de la CRB Filial Santa Cruz ". (Cecilia 

Mercado, ex presidenta de la Cruz Roja Boliviana Filial Santa Cruz15). 

"Indudablemente, los trabajos que hacen nuestros voluntarios / as se digno de destacar, ya que en 

las diferentes actividades que desarrollan siempre lo hacen con mucha estimación y dedicación,  

 

                                            
13 Opinión sobre la labor de la CRB y el personal voluntario 
http://www.cruzrojaboliviana.org/revista/publicaciones.html (última fecha de consulta diciembre 2014) 
14 Opinión sobre el papel del personal voluntario de la CRB. 
http://www.cruzrojaboliviana.org/revista/publicaciones.html (última fecha de consulta diciembre 2014) 
15 Opinión sobre el papel del personal voluntario de la CRB. 
http://www.cruzrojaboliviana.org/revista/publicaciones.html (última fecha de consulta diciembre 2014) 
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no importando muchas veces las condiciones ni los horarios. Esto es digno de admiración y 

respeto”. (Teresa Pacheco, Presidenta Cruz Roja Boliviana Filial Santa Cruz16). 

Todo el tiempo que he estado en Bolivia, he podido comprobar que el papel de los 

voluntarios es esencial en la ejecución de todas las actividades y proyectos que se ejecutan en la 

CRB. Es de alabar la capacidad que tienen los bolivianos y las bolivianas de hacer frente a 

situaciones de vulnerabilidad a pesar de no disponer de los recursos suficientes, y todo esto es 

gracias al apoyo incondicional que tienen del personal voluntario de la CRB que pone su granito 

de arena ayudando a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad mostrando 

tener un gran espíritu solidario y humanitario. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Fondo para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, publicó un manual realizado por el autor 

Eckart Boege en el cual se hace alusión a la importancia de la capacitación en las comunidades 

indígenas. El autor Eckart Boege (2003)17 explica que “la capacitación comunitaria para la 

conservación y el manejo sustentable de los recursos de la biodiversidad constituye una necesidad 

a satisfacer para alcanzar los objetivos de sustentabilidad y equidad” (Eckart Boege, 2003).  En 

este sentido, es importante lograr que sean las propias comunidades las que trabajen para mejorar 

sus medios de vida siendo capaces de autogestionarse por sí solas sin la intervención de las 

organizaciones internacionales, por ello es preciso que los miembros de las comunidades sean 

capacitados en diferentes áreas para que tengan los conocimientos suficientes para saber 

intervenir ante cualquier problema que les pueda surgir. Es importante destacar, que los procesos 

de capacitación también tienen el objetivo de que una vez finalizada la intervención de la 

organización internacional, los comunitarios puedan seguir con las actividades realizadas del 

proyecto evitando así que las problemáticas ya resueltas durante a intervención vuelvan a surgir 

de nuevo y de ser así, saber afrontarlas por sí solos. 

 

 

                                            
16 Opinión sobre el papel del personal voluntario de la CRB. 
http://www.cruzrojaboliviana.org/revista/publicaciones.html (última fecha de consulta diciembre de 2014) 
17 Protegiendo lo nuestro.Manual para la gestión ambiental comunitaria, uso y conservación de la biodiversidad de 
los campesinos indígenas de América Latina. Boege, Eckart. Programa de las Naciones Unidas para el Medio  
Ambiente, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 2ª edición, México, 2003. 
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En el caso de las comunidades guaranís en las que se centra el proyecto que 

presentaremos al final del artículo, la CRB Filial Santa Cruz ha llevado a cabo una serie de cursos 

de capacitación en temas de salud, agua, medio ambiente, fontanería y mercantilización para que 

los comunitarios/as se impliquen en su proceso de cambio siendo ellos los que trabajen para 

mejorar su calidad de vida. 

 

5. PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO  

DE LAS COMUNIDADES GUARANÍS IVITIPORA, YASITATA, EL  TUNAL 

Y POTRERILLOS”: 

 

El proyecto “Fortalecimiento del desarrollo productivo de las comunidades Guaranís Ivitipora, 

Yasitata, el Tunal y Potrerillos” trata de mejorar la calidad de vida de cuatro comunidades 

guaraníes de los municipios de Charagua y Lagunillas (en la zona del Chaco cruceño), por medio 

del acceso al agua y el fortalecimiento comunitario y el manejo agropecuario sostenible.  

Estas comunidades reconocen una misma identidad cultural y vulnerabilidad frente a 

sequías recurrentes. No obstante, el proyecto se desarrolla en dos contextos diferentes: 

 En las comunidades de Ivitipora y Yasitata (municipio de Charagua), el principal 

problema es la falta de acceso al agua, para lo cual se ha planteado el objetivo de mejorar el 

acceso al agua, como requisito indispensable para el desarrollo comunitario. En cambio, en las 

comunidades de Potrerillos y El Tunal (municipio de Lagunillas), este proyecto complementa el 

proyecto de seguridad alimentaria ejecutado en la zona (2010-2011) con financiación de Cruz 

Roja Española. En estas dos últimas comunidades se busca mejorar el manejo y la 

comercialización de sus productos agropecuarios y fortalecer la asociación comunitaria y la 

gestión de los comités de agua para hacer un buen uso del agua. 

El objetivo general del proyecto es “mejorar los medios de vida de las comunidades 

guaraníes de Ivitipora, Yasitata, el Tunal y Potrerillosmediante el acceso al agua, el 

fortalecimiento comunitario y el manejo agropecuario sostenible. 
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Los resultados a alcanzar para las cuatro comunidades se han establecido en tres 

componentes básicos: agua, organización comunitaria y desarrollo agropecuario sostenible, en los 

que se busca la inclusión de la mujer en actividades económicas remuneradas igual que en la 

toma de decisiones, permitiendo que hombres y mujeres trabajen y participen indistintamente 

según sus usos y costumbres, respetando el derecho a la libre determinación del pueblo guaraní.  

El planteamiento del problema que motivó esta intervención por parte de la Cruz Roja es 

que las cuatro comunidades presentan graves problemas en materia de acceso al agua siendo una 

de las zonas más vulnerables de la zona del Chaco Boliviano. Estas comunidades han sido 

siempre severamente afectadas por la sequía, sobre todo debido a la alta vulnerabilidad de los 

medios de subsistencia de la población rural, basados en la ganadería y la agricultura. 

En cuanto al contexto en relación a la problemática, la región del Chaco18 cada año se 

enfrenta a un periodo de sequía (mayo-octubre) y un corto período de lluvias (noviembre-abril), 

concentrando el 85% de la precipitación anual. La escasez de agua es el factor condicionante 

principal de la vida de las comunidades locales. El Estado tuvo que declarar el estado de 

emergencia debido a la sequía el 10 de agosto de 2010, demostrando la falta y / o debilidad de las 

acciones de desarrollo para mejorar de manera sostenible las condiciones de vida locales. Los 

registros de estaciones meteorológicas indicaron que la temporada de lluvias de 2009-2010 dejó 

al Chaco con el 60% de la precipitación esperada, siendo la sequía más severa en los últimos 20 

años. Esta sequía afectó a más de 8.500 familias. 

Las propuestas de intervención que se están llevando a cabo por parte del equipo técnico 

de la Cruz Roja Boliviana en colaboración con la Cruz Roja Española, considerarán una 

oportunidad para poder combinar los esfuerzos de la ayuda humanitaria de emergencia con 

acciones de desarrollo que contribuyen a la reducción de vulnerabilidades relacionadas con la 

sequía a medio plazo y con la mejora de las capacidades de las comunidades y sus municipios 

para planificar y gestionar sus medios de vida. 

El enfoque de todas las actividades que se llevan a cabo,  busca promover el rol 

económico y el liderazgo de la mujer guaraní en la participación política comunitaria, 

promoviendo que todas las personas de las cuatro comunidades involucradas tengan los mismos 

derechos garantizados, sin desigualdades de acceso al agua y al desarrollo socioeconómico. 
                                            
18 Información extraída de la base de datos y de la carpeta de proyectos del área de Cooperación Internacional de la 
Cruz Roja Boliviana Filial Santa Cruz (fecha de consulta noviembre-diciembre 2014) 
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Además se pretende integrar el componente de gestión y comercialización del excedente 

agropecuario (saber gestionar las hortalizas, verduras, vegetales y frutas que han sobrado de la 

cosecha), la gestión del agua (al ser una zona en la que el acceso al agua es escaso, se debe 

concienciar a la población del buen uso del agua que recogen de la lluvia para consumo animal y 

riego) y el manejo de un molino a través de la organización de comités que de manera equitativa 

aseguren la sostenibilidad de las acciones implementadas. El valor agregado de esta intervención 

es la participación de la mujer guaraní en las tomas de decisiones comunitarias y en la 

participación de las diferentes actividades propuestas en el proyecto asumiendo roles de liderazgo 

(en las comunidades guaranís el hombre es el que suele tomar las decisiones que afectan a la 

comunidad y la mujer queda siempre en un segundo plano). 

La población beneficiaria de este proyecto son los habitantes de las cuatro comunidades 

de origen guaraní: comunidades de Ivitipora, Yaistata, el Tunal y Potrerillos. Las cuatro 

comunidades están situadas en Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de las que están 

participando en el proyectos un total de 125 familias ( Ivitipora 30 familias, Yasitata 30 familias, 

Potrerillos 40 familias y  El Tunal 25 familias). 

Las Tierras Comunitarias de origen (TCO)19, que actualmente han pasado a denominarse 

Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), son los espacios geográficos que constituyen 

el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido 

tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización 

económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son colectivos 

compuestos por comunidades o mancomunidades, inembargables (Ley 1715. art. 31.I.5). El 

Territorio Indígena Originario Campesino comprende áreas de producción, áreas de 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, 

espiritual y cultural. 

El proceso de selección de estas comunidades (como comunidades seleccionadas para 

llevar a cabo la intervención) también ha tenido en cuenta la experiencia en terreno por parte de 

la Cruz Roja Boliviana en el proyecto de seguridad alimentaria, financiado con fondos propios de 

Cruz Roja Española, que finalizó en octubre de 2011. En dicho proyecto se beneficiaron 90 

familias de las comunidades guaraníes del Tunal y Potrerillos, ubicadas en Tierras Comunitarias  

                                            
19 Informe 2010: Territorios Indígena Originario Campesinos en Bolivia. Entre la Loma Santa y la Pachamama. Fundación Tierra (2010). 
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de Origen, para atender la situación provocada por la sequía de 2010 en esta zona. Durante este 

proyecto de seguridad alimentaria, se pudo identificar una fuerte debilidad organizativa en la 

administración y mantenimiento del servicio de abastecimiento de agua a nivel comunitario al 

igual que la falta de capacitación y seguimiento en el manejo, gestión y comercialización de 

productos agropecuarios a nivel local. 

La falta de reconocimiento en el rol económico de la mujer ha sido contrastada en el 

diagnóstico de género en comunidades guaraníes de los municipios de Lagunillas y Gutiérrez 

(Chaco Cruceño). En el informe de Diagnóstico de Género en Municipio de Lagunillas y 

Gutiérrez  (Torrico 2010), hablan del rol de las mujeres en las comunidades de los municipios de 

Lagunillas y Gutiérrez en donde se puede ver la diferencia de roles entre los hombres y las 

mujeres y se ha podido observar la falta de autonomía de las mujeres guaraníes en casi todos los 

órdenes de sus vidas.   

 

“En el ámbito económico, la población en general de la zona tiene una limitada autonomía 

económica y en los últimos años, esto ha sido agravado por el recurrente fenómeno de la sequía 

que acrecienta la situación de inseguridad alimentaria que soporta la región. En este contexto, las 

mujeres dependen casi en absoluto de los ingresos de la comercialización que realizan los 

esposos con el maíz, o en su defecto del trabajo de los mismos fuera de la comunidad. Pese a ser 

las mujeres las principales responsables de la alimentación en el hogar, la mayoría de las mujeres 

(un 90%) no han tenido la oportunidad de capacitarse y desarrollar emprendimientos productivos 

que les permita la generación de ingresos adicionales que contribuyan a la seguridad alimentaria 

del hogar y por ende, son los esposos los que toman decisiones respecto al uso y destinos de los 

ingresos familiares en la mayoría de los hogares de las comunidades guaraníes”. (Torrico 2010). 

Teniendo en cuenta las características y las problemáticas de estas cuatro comunidades, la 

Cruz Roja Boliviana en colaboración con la Cruz Roja Española determinaron las siguientes 

actividades para dar una respuesta positiva a las problemáticas y mejorar las condiciones de vida 

y medios de vida de estas comunidades.  
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A continuación describimos brevemente las actividades según los resultados establecidos: 

- Acceso al agua: mediante la construcción de cuatro reservorios de agua para consumo 

animal (se han construido cuatro lagunas, una para cada comunidad, en la que se 

almacena el agua de lluvia y se utilizará únicamente para el riego y el consumo animal), 

rehabilitación de los sistemas tradicionales de recolección de agua pluvial (se instalan 

canaletas de plástico en los tejados de las casas para recoger el agua de lluvia y derivarla 

hacia un bidón donde se almacenará el agua para consumo humano evitando que se 

contamine por la suciedad); implementación de sistemas de microriego de bajo coste para 

la horticultura a nivel comunal (se ha instalado un sistema de riego por goteo en todos los 

huertos comunitarios de las comunidades para ahorrar agua y evitar pérdidas 

innecesarias). 

- Organización comunitaria: se han creado dos comités (dos juntas comunitarias) de agua 

que integran hombres y mujeres para tratar la gestión comunitaria del agua y evitar que se 

haga un mal uso; se han llevado a cabo diferentes cursos de capacitación a nivel 

comunitario en temas de salud, nutrición, medio ambiente, fontanería, comercialización 

entre otros (estos cursos hacen posible que los propios comunitarios tengan los 

conocimientos suficientes para saber actuar y responder ante cualquier problema que se 

les presente una vez haya finalizado el proyecto asegurándose así la continuidad de sus 

medios de vida). 

- Desarrollo agropecuario sostenible: mediante la construcción y mejoramiento de 

los corrales de animales menores (cerdos, ovejas y gallinas); entrega de molinos de maíz; 

implementación de huertos hortícolas y frutales; implementación de sistemas de pastos 

para la cría del ganado, enseñanza en la cría de gallinas además de capacitaciones en 

temas de conservación del suelo, manejo de los animales y de las semillas. 

 

Este proyecto presenta una gran oportunidad en cuanto al mejoramiento de les medios de vida 

de las comunidades Guaranís, no obstante también presenta ciertas debilidades que han ido 

surgiendo a lo largo del proyecto y que se deben tener en cuenta de cara a los futuros proyectos.  

Las debilidades con las que nos hemos ido encontrando el equipo técnico y voluntario del 

proyecto han sido:  a) la falta de empoderamiento de los comunitarios hacia algunas actividades  
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del proyecto y con el cuidado, crianza y manejo de las gallinas; b) la falta de agua para consumo 

humano repercute en los resultados y la participación de la gente en las actividades del proyecto, 

porque tienen que recorrer kms para poder obtener este recurso y en pocas cantidades, además la 

falta de agua está relacionada con el deterioro de las cañerías, deterioro de los motores 

generadores de corriente para que funcionen las bombas especialmente siendo este un tema muy 

delicado ya  que repercute en la prosecución de las actividades programadas por el proyecto; c) 

falta de cooperación de las autoridades locales Municipales, hacia las comunidades, en relación a 

la implementación de proyectos de desarrollo agropecuario de autosostenibilidad mediante 

asistencia técnica especializada (es necesario que las autoridades locales creen mecanismos para 

la producción local de semillas de alto nivel genético, además de sistemas de almacenamiento 

(como por ejemplo en silos), en este sentido es necesario dar apoyo en el manejo de animales 

creando áreas con pasturas mediante un sistema de rotaciones, manejo adecuado y control 

sanitario; d) poca disponibilidad de tiempo para ejecutar actividades del proyecto por parte de 

algunos comunitarios ( muchos han tenido que abandonar sus hogares para poder trabajar en 

empresas de la zona (petroleras) para conseguir unos ingresos mensuales suficientes para el 

sustento de su familia. 

En relación a los puntos fuertes podemos decir los siguientes: a) hay una presencia activa de 

los técnicos del proyecto en terreno; b) la CRB Filial Santa Cruz dispone de un equipo técnico y 

personal voluntario capacitado; c) la CRB tiene experiencia en terreno de anteriores proyectos 

ejecutados; d) motivación e implicación por parte de los beneficiarios del proyecto en cada una 

de las actividades ejecutadas; e) implicación de la mujer Guaraní en la toma de decisiones y en la 

realización de actividades comunitarias (antes de la realización del proyecto la muer guaraní 

quedaba siempre en un segundo plano en la toma de decisiones y no solía participar en 

actividades comunitarias con los hombres); f) las comunidades han quedado debidamente 

organizadas y capacitadas en manejo agropecuario sostenible y son fuertes con medios de vida 

sostenibles a largo plazo. 
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Este análisis de las debilidades y las fortalezas nos dio la lección de que a pesar de que haber 

estudiado en profundidad las realidades y problemáticas de estas cuatro comunidades, siempre 

hay factores que surgen durante la realización del proyecto y que hay que tener la capacidad de  

saber afrontarlos modificando aquellas intervenciones o actividades que sean necesarias con el 

fin de conseguir la meta propuesta inicialmente. 

 

Todas las actividades planteadas en el proyecto pasan un proceso de evaluación cada tres 

meses para evaluar el estado de la actividad y el impacto que ha tenido en la comunidad. El 

equipo técnico se reúne con los miembros de las comunidades y evalúan conjuntamente todos los 

pros y los contras de las actividades realizadas, de esta manera se consigue implicar a los 

miembros de las comunidades en las tomas de decisiones que afectan a la comunidad y darles un 

valor añadido al dejarles que sean ellos los que evalúen la situación viendo sus fortalezas y sus 

debilidades como comunidad. De esta manera, se consigue que los comunitarios se impliquen en 

todas las fases del proyecto para que al finalizar sean ellos los que en adelante se organicen y se 

autogestionen como comunidad.   

 

6. CONCLUSIONES: 

 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Boliviano para mejorar el acceso a los recursos y mejorar 

la calidad de vida y dignidad de sus ciudadanos, a veces es necesaria la ayuda de otras 

instituciones y organizaciones para dar respuesta a tanta necesidad detectada, sobre todo en el 

caso de las comunidades rurales indígenas las cuales no tienen acceso a la mayoría de recursos 

necesarios para vivir en dignidad (agua, luz, saneamiento, etc.).  

En el caso particular de las familias indígenas residentes en el área rural, frecuentemente 

enfrentan elevados riesgos de enfermedad, debido a las precarias condiciones de vida y a la 

escasa disponibilidad de servicios a su alcance lo cual los expone a enfermedades endémicas 

recurrentes que posteriormente necesitan de una intervención más profesional. En este sentido la 

promoción de recursos por parte de organizaciones y agencias de cooperación internacional debe 

ser lo más rápida posible para reducir el impacto que pueda generar en la comunidad, no obstante 



“Fortalecimiento del desarrollo productivo de las comunidades Guaranís Ivitipora, Yasitata, el Tunal y Potrerillos 
(Bolivia)”     

Autora: Alba de Cal Castellví 
Grado en Trabajo social. Universidad Rovira y Virgili de Tarragona (URV). Página 27 
 

a veces resulta difícil la intervención a pesar de tener los recursos disponibles si no hay 

participación comunitaria en la intervención. 

Con el paso del tiempo, la cooperación internacional ha ido introduciendo en sus 

proyectos procesos de capacitación para promover las capacidades de los beneficiarios/as para 

que sean estos los que promuevan acciones para mejorar su calidad de vida y sepan afrontar las 

adversidades que les sucedan reduciendo el impacto al mínimo. Una comunidad bien capacitada  

y bien organizada es capaz de saber hacer frente ante cualquier problema que les pueda surgir sin 

la necesidad de que estén presentes los técnicos especializados. Cabe destacar que 

los programas de capacitación deberán realizarse a medida y de acuerdo a las necesidades 

detectadas y de acuerdo a los objetivos de la intervención.  

Uno de los temas que más se debaten en las organizaciones y agencias de cooperación 

internacional es la capacitación, proceso en el cual se les proporciona a los beneficiarios/as 

conocimientos sobre temas específicos y se les ayuda a desarrollar sus habilidades. En algunas 

ocasiones, como en el caso del proyecto que venimos presentando, la capacitación ha sido un 

elemento clave, ya que con los conocimientos que los comunitarios han ido adquiriendo en temas 

de fontanería, gestión del agua, medio ambiente, salud, etc..., han podido ir solucionando por 

ellos mismos algunas de sus problemáticas y eso les ha dado la motivación suficiente como para 

seguir dando continuidad al proyecto aunque la intervención de los técnicos haya finalizado. Esto 

demuestra que el papel de la cooperación internacional, en este caso, ha sido clave para promover 

el cambio en la calidad de vida de cuatro comunidades guaranís las cuales hasta ahora no habían 

logrado trabajar conjuntamente por un objetivo en común ni mucho menos implicar a la mujer en 

actividades comunitarias. 
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C) REVISTA:  

 

A la hora de publicar un artículo, sea del ámbito que sea, el autor debe hacer una búsqueda en 

profundidad para encontrar aquella revista que mejor se adecúe a su artículo en cuestión. No es 

una tarea fácil, por lo que requiere que el autor se tome su tiempo para poder encontrar una 

revista que le permita dar a conocer su artículo, y a su vez, que le sea de fácil acceso a la sociedad 

interesada en artículos y estudios relacionados con el artículo que el autor pretende publicar. 

Después de haber hecho una búsqueda en profundidad acerca de las diferentes revistas en las que 

publicar el artículo propuesto (como por ejemplo: Revista SETEM, Revista Española del Tercer 

Sector, Revista de la Cruz Roja, Revista Española de Desarrollo y Cooperación, etc) hemos 

determinado que la revista que más se adecua al artículo tanto por el contenido como por la 

temática en cuestión, es la Revista Española del Tercer Sector. 

La Revista20 Española del Tercer Sector es una publicación académica con una 

vocación científica, que nació en el año 2005. En esta revista se pueden ver publicados artículos 

que analizan diferentes temas relacionados con el Tercer Sector en España y la cooperación 

internacional así como también fundamentan la interacción entre los diferentes actores sociales 

(como ser ONG, universidad, sociedad en general, mundo académico, administración, etc.). 

La Revista Española del Tercer Sector ha sido incluida en el catálogo del sistema de 

información LATINDEX21 (un sistema de información sobre las revistas de investigación 

científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países 

de América Latina, el Caribe, España y Portugal), en DIU (Difusión y Calidad Editorial de las 

Revistas Españolas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, CSIC-ANECA) y en el 

ISOC22 del CSIC (base de datos bibliográficos del CSIC en ciencias sociales y humanidades). 

Estos índices reconocen la calidad y solvencia de las publicaciones científicas y suponen un 

reconocimiento internacional en la Revista y sus autores. 

Aunque no es posible conocer de forma absoluta la calidad de las publicaciones 

científicas, hay indicadores cuantitativos que permitan valorar su impacto en la comunidad 

científica y que son de utilidad para el personal docente e investigador en la acreditación y en el  

                                            
20 Revista Española del Tercer Sector. http://www.luisvivesces.org/rets/. Darrera data de consulta 14 Gener 2015. 
21 LATINDEX. http://www.latindex.unam.mx/latindex/queesLatindex.html Darrera consulta abril 2015. 
22 Base de dades ISOC. http://bddoc.csic.es:8080/isoc.do Darrera consulta abril 2015.  
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evaluación de los sexenios (en España esta acreditación la realiza la ANECA). En general hay un 

consenso internacional en cuanto la indexación de revistas científicas de ciencia y tecnología, 

pero no en cuanto a los índices de revistas de ciencias sociales y, sobre todo, humanidades, ya 

que muchas de estas revistas no están publicadas en inglés y suelen focalizar a problemáticas del 

país o entorno no siendo objeto de análisis por algunos índices internacionales. 

 

La Revista Española del Tercer Sector (RETS) tiene un buen posicionamiento en los índices y 

bases de datos más relevantes en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades. 

Personalmente, pensamos que esta revista da muchas oportunidades para dar a conocer diferentes 

problemáticas sociales y diferentes realidades sociales de todo el mundo y al mismo tiempo sirve 

como nexo de unión entre las entidades y la sociedad en general que comparten un mismo interés 

por una problemática o temática en cuestión. Esta revista permite publicar artículos de cualquier 

índole siempre y cuando tengan una connotación social y esté relacionada con el mundo del 

Tercer Sector. La principal ventaja de escribir un artículo en esta revista, es que permite que 

cualquier persona o entidad del Tercer Sector, pueda publicar un artículo relacionado con una 

problemática social o temática en cuestión tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De 

esta manera ofrece a la sociedad la posibilidad de compartir sus conocimientos, experiencias e 

investigaciones con la comunidad científica y otras personas interesadas en la misma temática. 

 


