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RÉSUMÉ

L’application des programmesde «Donation Alimentaire» dans El Alto
(Bolivia)acausélacréationdenombreuxorganisationsfemininesdebasesoumíses
aux régles des Agencesdonnantes.Cette situation a provoqué qui se lévent
voíxeritiques,bien de la part des femmes,bien de la part de quelquesONGs,

qu’ils ont permis la création du «Comité de FemmesReceptricesd’Aliments»
qui. deplus desesobjectifsconcrets,il posedesdemandesespecifiquesde genre,
pour permettrela reconnaíssancede sonpapierde sujetsautonomeset d’agents
éeonomiquesactifs. Au mémetemps,leurspropositionsmanifestentun refusdes
énoncésdespolitiques tradicionauxde développement.Tout ce procésnous
montreFimportancedesnouvauxstratégiesqui revendiquentlepointde vuede
genredansles politiquesde développement.

Mots cId’: mouvcmentsde femmcs,genre.coopérationpour le développemcnt,

donationalimentaire.
Palabras clave: movimientosdc mujeres,género,cooperaciónparacl desarrollo,

donaciónalimentaria.

INTRODUCCIÓN

Las políticas de cooperaciónpara el desarrolloson un aspectode las

relacioneseconómicasy políticasqueseestablecenentrelos paísesricos y los
paísesenvíasdedesarrollo.Estaspolíticassonenormementecomplejastantoen
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su fondo como en su forma y suaplicaciónrespondea diferentesmodelosy
normasen función del paísu organismoque proporcionala ayuda,y de las
características,tanto políticascomoeconómicas,del paísreceptor.Realizarun
análisis de dichas políticas de cooperaciónes un objetivo ambicioso que
desbordaampliamentelas posibilidadesdc estetrabajo, que,sin embargo,sí
pretendereflejarel papelquelasmujeresdesempeñanen esteprocesoy de qué
manerase ven afectadaspor la aplicaciónde los programasespecificos.

Por tanto,el objetivo de este trabajo no es efectuarun análisis global y
teóricodelas políticasdecooperación,sinopreguntarnospor lasconsecuencias
que su aplicación conlíevapara las mujeres,que son, en muchoscasos,las
destinatariasiniciales de las ayudasrecibidas,actuandocomo un vehículoa
travésdel cualse accedea todoslos miembrosde la unidaddoméstica.

Parapoderefectuaresteanálisisheelegidoun casoconcreto:losprogramas
de donaciónalimentariaquesc llevan a caboen la ciudadde El Alto (Bolivia).

Previamentees necesariodelimitar,brevemente,el contextocultural en el
quese desarrollala vida de estasmujeresreceptorasde alimentos.

La ciudadde El Alto se encuentrasituadaen el altiplanoandinoboliviano,
a 4000 m. sobreel nivel dcl mar, en un entornofísico hostil, debidoa las bajas
temperaturas,losfuertesvientosy unaausenciatotaldevegetación.Surgecomo
un conjuntode barriosperiféricosy marginalesde la ciudadde La Paz(capital
de Bolivia), la cual, por suespecialubicaciónen una boyada,no disponede

espacioparaacogernuevosasentamientos.
A principiosdeestesiglo losterrenosquehoy ocupalaciudaddeElAlto eran

propiedadde unoscuantoshacendados,asícomo de algunasempresase insti-
tuciones.Tambiénalgunosdelosterrenoseranpropiedadcomunaldelosayllus.
Losprimerospobladoresseempiezanainstalarhacia1940,siendolaurbanización
«Villa Dolores»laprimeravilla, quese fundaoficialmenteel 14 de septiembre
de 1942.A pesardeque,desdeel primermomento,seconfiguracomounbarrio

marginalde La Pazno se reconocesu inclusióndentrodel radio urbanode esta
hastalarevoluciónde 1952,loquesupusounagravecarenciadeinfraestructuras
mínimasimprescindibles,situaciónquepersisteen la actualidad.A partirdeese
momentoempiezaa recibir un gran flujo de poblaciónmigranteque le hace
pasarde 11.000habitantesen 1950, hastaunacifra aproximadaa los 380.000
habitantesen 1991,con un indice de crecimiento,en la actualidad,dcl 10%,
frenteauncrecimientopromedioglobaldelpaísdel 2,4%,segúnlasdeclaraciones
del representantedel Consejo Nacional de Población,RenéPereira’, lo que

La permanenciade esteíndice de crecimientosupondríaque El Alto podría doblarsu

poblacióncn un espaciode7 años.Diario Presencia,La Paz, 11 dejulio de 1991.
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significa quees la ciudad de más alto crecimientoespacialy poblacionalde
Bolivia. Su reconocimientoconel rangode ciudadseproduce,finalmente,el 20
de septiembrede1988,atravésdelaLey 651,queinstitucionalizaelprocesode
formaciónde un espaciourbano,creado,desarrolladoy consolidadoen apenas
50 años.

Al serunaciudaddetanrápiday recientecreación,el componentemigratorio
es esencialparaentenderlos procesoseconómicosy socioculturalesquesedan
ensu seno.Seconsideraqueen 1985,el63%desu poblaciónestabaformadapor
migrantes(Sandovaly Sostres,1989:37)cuyoorigensesitúafundamentalmente
en el medio rural, siendo los departamentosaltiplánicos los que generanlas
mayoresmasasmigratoriashaciaEl Alto. Tambiénseregistra,aunqueen menor
medida,un flujo migratorio provenientede la ciudad de La Paz (a partir del
crecimicntourbanodelaHoyada)yunamigraciónintraurbana.Hay quedestacar,
en esteproceso,la llegadadepoblaciónprocedentede los centrosmineros,los
denominados«relocalizados»,a raízde la publicación,en agostode 1985,del
decreto21060,que supusoel despido de 23.000mineros y su consiguiente
relocalización,junto con susfamilias,en otras zonasdel país, y concretamen-
te en la ciudadde El Alto (AQUI, 1991:5).

El Alto es un ámbitopluricultural,como consecuenciade la distintaproce-
dencia de sus habitantes,en el quedestacalo aymara,que en su procesode

adaptaciónal mediourbanogenerala formaciónde un perfil cultural aymara-
urbanoespecífico.Si consideramosel idioma como uno de los rasgosparticu-
larcsquedefinensupcrtenenciaétnica.tenemosqueel28%esdehablacastellana
solamente,el 6%. es castellano-quechuahablante,mientrasel 7% es unilinglie
aymaray cl 58%esbilinglie dehablacastellanay aymara(Antezana,1988: 38).

En cuanto a la economíade la ciudad alteña nos encontramoscon una
economíapopularde sobrevivencia,orientadaa la subsistenciadel núcleo
familiar, y en la que la mujerocupaun lugar destacado,fundamentalmentepor
su aportacióna travésde los mecanismosde la economíainformal (comercio
minorista,serviciosdomésticos,etc.)asícomoporsu inserciónenprogramasde
ayuda.controladospor OrganizacionesNo Gubernamentales,que le permiten
contribuiral sustentofamiliar.

Estabrevisima,y por fuerzaincompletaexplicación,nospermitereconocer

laciudadde El Alto comoun espaciode intermediacióncultural, socialy eco-
nómica(Antezana,1988:27)enelquesehagestadounaformadevidaparticular
donde la variable étnicajuega un papel de primer orden, favorecidapor las
relacionesque los migrantesruralessiguen manteniendocon sus lugaresde
origen.Así pues,nosencontramosconunaciudadconunaidentidadpropiapero
queal mismotiemposiguesiendoun barriomarginalde laciudadde La Paz:con
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unaciudadconpredominiocultural aymaraperoquesehadeponerencuestión
permanentementefrente a la cultura criollo-mestizadominanteen la urbe
paceña;conunaciudad,por último, congravescarenciasde infraestructuras,un

débil sector industrialy unagranpartede su población dedicadaa tareasdcl

sectorinformal como partede estrategiasde sobrevivencia.

LA DONACIÓN ALIMENTARIA

Puesbien, es en estecontextourbanoen el que se estáaplicando,en la
actualidad,un tipo de programade ayudaespecífico,la denominada«donación
alimentaria».

La historia de lasdonacionesalimentariascomienza,en Bolivia, en 1955,a
partir de conveniosestablecidosconEE.UU.bajo la normativade la PL 45Q2,

fundamentalmenteatravésdel Título II dedichaley,queeselúnicoapartadoque
permite la entregade excedentesa paísesque se encuentranen situaciónde
emergencia,sinrecibircontraprestacioneseconómicas.Desde1964seempiezan
arecibir tambiénalimentosdonadosproporcionadosporelProgramaMundial de
Alimentos(PMA) de las NacionesUnidas,aquiense suma,en 1978,la ayuda
procedentede la ComunidadEuropea, así como las ayudasbilateralesde
gobiernoscomoArgentina,Canadá,España3y otros.Esto quieredecirque,en
teoría,en el momentoactual, Bolivia recibeayudamultilateralprocedentede
diferentespaisesy organismos;sin embargo,la partenorteamericanaes tan
superioralasdemásque,enrealidad,siguesiendounaayudabilateral,enmarcada

2 La PL 480escomose conocea la «AgriculturalTradeDevelopmentandAssistanceAct»

tambiénllamadaLey Pública480o «ProgramaAlimentospara La Paz»,y quefue aprobadapor
cl Congreso deíos EstadosUnidosel lOdejuliode1954,comoeí principalinstrumentolegalpara
el suministrode laayudaalimentarianorteamericana.ConstadecuatroTítulosqueregulanlas
diferentesmodalidadesde ayudaalimentariaqueseproporciona.VéasePortillo.

Segúnla NotaInformativadeBolivia, redactadapor la OficinaTécnicade Cooperaciónen
Bolivia dela AgenciaEspañolade CooperaciónInternacional,Españadonaanualmente4.t.)tX) Tm.
dc trigo a Bolivia cuyaventaproduceun Fondode Contravalorquegestionaconjuntamenteun
Comité Ad ¡-[oc integradopor La Embajadade España,la Oficina Técnicade la Cooperación
Española,el MinisteriodePlaneamientoy Coordinaciónye1 Ministerio deIndustriay Comercio
deBolivia. El FondodeContravalorde la AyudaAlimentariaen 1990generóunmontodc 534.282
$ USA. que seutilizaron en la financiaccióndc los siguentesproyectos:ElectrificaciónRural
ComunidadesRuralesAieaCopacahana;ConstrucciónSilos en Uyuni; Apoyo al Proyeclode
EducaciónaDistancia; RemodelaciónTeatro tiran Mariscal (Sucre); RemodelaciónFachada
lnstilul.o Boliviano de Cultura; Apoyoa lasActividades delaComisiónBolivianadcConmemoración
del Quinto Centenario.



El hopocío de la donaciónalimentaria sobrela mujerAymaraurbana 257

en los diferentesTítulos de la PL 480.Es de recientecreaciónel Programade

Monetizaciónquepermitela ventadeunapartedeLaharinadonadaenelmercado
local y la utilización del producto de dicha venta en proyectosconcretos
diseñadospor las agenciasdonantes.

El manejoy administracióndeladonaciónalimentaria,enBolivia, serealiza
a travésde institucionesgubernamentalesy privadasquecanalizan,organizane
imponensusnormasparaladistribucióndelosalimentos.En el casodela ayuda
procedentedelPMAeslaOficinaNacionaldeAsisteneiaAlimentaria(OFINAAL)
quien actúacomo contraparteadministrativade la ayudaqueluegosecanaliza
a travésdc las FederacionesdeClubesde Madres,mientrasqueenel casodela
Comunidad Europea,OFINAAL actúa como contrapartetotal. La ayuda
alimentariade losEE.UU.,enmarcadaen la PL 481),esadministradapor el (‘RS
(CatholicReliefServices),CARE(CooperativeforAmericanReliefEverywhere)

y USAID (Agencia Internacionalparael Desarrollo)que,a su vez, operancon
otras agenciasdc distribución como OFASA (Obra Filantrópica de Acción

Social Adventista),Cáritas,etc. (Prudencioy Velasco,1987:110).De hechola
donaciónalimentariaha originadoLa apariciónde numerosasinstitucionesdo-
nantesquecompitenentresíy sobreponensusacciones,llegandoaproporcíonar

alimentosa poblaciónno necesitaday provocandola desarticulacióndc orga-

nIzacionesde base.
Entre los diferentesprogramasque desarrollancadauna de estasagencias

distribuidorasmerecela penahacerunareferenciaaun programaen concreto,el

denominado«Alimentos por Trabajo»que se basaen conveniosrealizados
entre las Alcaldíasy las agenciasOFASA y CRS/CARITAS,apoyadosen los
programasdeayudaalimentariadelosTítulos 1 y II dela PL4804Esteprograma
esunode losquemáscriticasha levantadopor la durezadel trabajo(trabajoscii
la vía pública,empedradoy limpiezade calles)quees realizadoen un 95% por
mujeres,muchasdeellasembarazadaso teniendoque llevarasushijosconellas.

Desdeel primer momento la donaciónalimentariase convierte en una
estrategiade sobrevivenciade un ampliosectorde la poblaciónurbana.funda-
mentalmente,organizándoseuna estructuravertical y jerárquicadonde los

actoressocialesde basetienenpocaintervenciónenla tomadedecisiones.En la

cúpulade estaestructuraseencuentranlas agenciasdonantesque.tanto en los
programasde asistenciacomoen los programasde actividadesgeneradorasde
ingresos,sonquienesdefinenlasreglasdcl juego quelas mujereshande aceptar

¡ liste programaseempezóaejecutar en 1986. Los requisitosquesc establecieronfueron
trabajar22 díasal mes,8 horasdiariasparatenerderechoarecibir 40 kilos dc alimentosal mes,
queequivaldríaal salariomensualmínimode 60 bolivianos.VéaseArellano.
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parano correrel riesgodequedarexcluidasdel repartodealimentos.La basede
estaestructuraestácompuestapor asociacionesfemeninas,entrelas cualesla
parte mayoritariason los denominadosClubesde Madres,en los cuales las
mujereshande integrarseparaaccedera las ayudas5.

ORGANIZACIONES DE MUJERES

La pertenenciaa un Club de Madreses una de las formasque adoptael
Movimientode Mujeresen Bolivia. En estosmomentosexisteunaextensared
de organizacionesde mujeres, agrupadaspara desarrollar estrategiasde
sobrevivenciaeconómica,social y cultural frente a la crisis. Sus motivos
inmediatossonla satisfaccióndc las necesidadesvitales de susfamilias.

ComoesbiensabidoelMovimiento dc Mujereshajugadoun papelfunda-
mental en el senode los movimientossocialesque se han desarrolladoen
AméricaLatina durantela última década.Una de suscaracterísticases su gran
heterogeneidaden función de su contexto cultural, económico,histórico y
geográfico.La conjuncióndetodasestascircunstanciasdeterminalaformación,
máso menosespontánea,de agrupacionesde mujeresque buscanmejorarsus
condicionesdevida y la desusfamilias y queestablecenformasespecificasde
luchasegúneltipo deorganizaciónqueconformany losobjetivosconcretosque
persiguen.

En el casode Bolivia esposibleidentificar,en el momentoactual,una gran
variedaddeorganizacionesdemujeresquecontinúanuna tradicióndeluchaque

seinicia con las figurasde BartolinaSisay GregoriaApaza6y continúa,eneste
siglo,conlasBarzolas7y conlacreacióndeun movimientosindicalfemeninodel

que destacanlos «Comités de Amasde CasaMineras»8 y la Confederación

SegúnPrudencio,en el año 1991 existirían,aproximadamente,unas3550 organizaciones
femenínasreceptorasde alimentos,conunpromediode unos50miembros.Estosupondríaun total
de 177.500receptoresdirectosy más de 1.250.000receptoresindirectos(teniendoen cuentael
promedio de miembros de la unidad familiarj, lo querepresentaríael 20% de la población
boliviana.

Esposay hermana,respectivamente,del caudillo de las rebelionesindígenasde 1781,
Tupac Katari, y que desempeñaronun papel relevanteen dichos levantamientosconíra la
coioniaespañola.

Así seautodenominabanlascomponentesdel ComandoNacionalFemeninode MNR, en
honora María Barzola,asesinada,en 1942, porel ejércitooligárquicoenCatavi. Su figura fue
recuperadacomosímbolo porel MNR en los añosposterioresa la Revoluciónde 1952.

Unodesusmiembrosfue Domitila BarriosdeChungara,representantedel«ComitédeAmas
de Casade Siglo XL>, en la TribunadelAño Internacionaldela Mujer,organizadoen México,por
NacionesUnidas,en 1975.
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Nacionalde MujeresCampesinasdeBolivia BartolinaSisa(C.N.M.C.B.-B.S.)”.
Dadoqueelobjetivode estetrabajonoes realizarunatipologíadel Movimiento
deMujeresen Bolivia no es posiblehacerreferenciaa otrasorganizacionesque
hanjugadoun papeldestacadoen laluchapolíticay sindical,perosicabeapuntar
la existenciade organizacionescon un contenidoreivindicativoétnicoespecí-
fico, entrelas queseencuentraOMAK (Organizaciónde MujeresAymarasdel

Kollasuyo),que tambiénplanteademandasde género«no solamente,irenteal
conjuntosocial,sinoinclusiveenel interiordelapropiacultura»(Flores,1987:9).

A pesardequeexistenorganizacionescuyasreivindicacionesétnicassedestacan
y seexpresandeformadirecta,elcomponenteétnico,enel casodeBolivia y, más
concretamenteen la zonadel altiplanoboliviano, estápresenteen la mayoríade
lasocasionesdadoquegran partede las integralítesdeestasorganizacionesse
identificacomo de origenaymarao quechua.

El otro grangrupoal quees necesariorefererirsesonlasorganizacionesde
subsistenciaque sc caracterizanpor desarrollarestrategiaspara superarcl
marginamientoeconómico,social y cultural que sufrenestasmujeresy sus
familias y cuyo punto dc unión es la pobrezay cl deseode integrarseen la

sociedadurbana.
Conestaorientacióny dentrodel ámbitode la ciudadde El Alto, Sandoval

y Sostres(1989: 116) identifican cuatrotipos de asociaciones:las mujeres
receptorasdealimentos,las agrupacionesdemujeresenactividadeseducativas,
lasmujeresenactividadesdeserviciosylasmujeresenactividadesdeproducción,
vinculadasen casi todos los casosa OrganizacionesNo Gubernamentalesde

diferentesignoque,enlamayoríade loscasos,desarrollanpolíticasasistenciales
a travésdediferentesprogramasquepotencianlosrolestradicionalesfemenínos

basadosen el binomio madre-niño.Sóloenel casodeONOscriticassc observa
una denunciade estaspolíticasasistencialesy clientelisticasque refuerzansus
tareasde géneroque son, a su vez, la basede sus reivindicacionesiniciales:

alimentación,salud,educación,vivienda y empleo.Estasreivindicacionesse
caracterizanpor ser, en muchoscasos,coyunturalesy por relacionarsecon el
áínbitode lo privadoy, por tanto,carecendel prestigiosocial de lasactividades
que sedesarrollanen el ámbitopúblico. Comoconsecuencia,en primer lugar,
estos movimientoscorren el peligro de desapareceren el momentoque son

satisfechassusnecesidadesinmediatasy ensegundolugar.al estarrelacionadas
susdemandascon supapelreproductivosetiendeaconsiderarlasdespojadasde

Constiluidael 15 dediciembrede l 99<), enel IV CongresoNacionaldeMujeresCampesina.s
«Bartolina Sisa»y continuadorade la FederaciónNacional (le MujeresCampesinasde Bolivia
BartolinaSisa,creadael lO de enerode t 98<).
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contenidopolítico, cuando,en realidad, introducena las mujeresen conflictos
directoscon el poder.

Los ClubesdeMadresformanpartedeestasorganizacionesdesubsistencia,

desarrollandoun papelclave enelprocesodela donaciónalimentariaquerecibe
Bolivia. Surgena finalesde losaños60’” y, adiferenciadcotrasorganizaciones
queconformanel MovimientodeMujeres,su nacimientono esespontáneosino
quesoninstitucionesgubernamentalesy no gubernamentalescomo la División
de Nutrición del Ministerio de PrevisiónSocial, el Catholic Relicí Service,

CáritasBoliviana,etc.,quienesimpulsanla creaciónde los primerosClubesde
Madrescomo medio paraponeren marchadiversosprogramasde asistencia
materno-infantil.Desdeelprimermomentofueronorganizacionesfrágiles,enel
sentidode quesu existenciase basaen la posibilidadqueofreceasussociasde

tomarparteenel repartodelosalimentosdonados.Fueestafragilidad,juntocon
la necesidaddetenerunarepresentaciónformal laqueimpulsóla creacióndelas

FederacionesDepartamentalesdeClubesde Madres,queluegoseagruparíanen
la ConfederaciónNacional de Clubesde Madres de Bolivia con funciones
institucionalesy de relacionescon el Estadoy las ONOs. Concretamenteel

reconocimientode la personeríajurídica de la FederaciónDepartamentalde
ClubesdeMadresdeLa Paztuvolugarcl 24 dejuniode 1976y, enel documento

queasí lo acredita,constacomouno de losderechosde las socias:«gozaránde
los beneficiosde los programasquetramite la Federación,ayudaalimentaria,

donacionesde alimentos,ayudatécnicaen el buenaprovechamientodela tierra,
materiasprimasy usode maquinariasen general»’’.

Como ejemplo de la política seguidapor los organismosinternacionales
donantes,en relacióna los Clubesde Madres,podemoscitarel proyectodesa-
rrollado por el ProgramaMundial de Alimentosde NacionesUnidas,apoyado

por el PNUD, la OIT y la FAO, denominadoProyectoPMAJBOL/2313:
«Desarrollointegral de Clubesde Madres»,en el periodo 1976-1986.En este

tiempo el PMA trabajó con Clubesde Madresafiliados a la Confederación
Nacional de Clubesde Madresde Bolivia y a las Federacionesde Clubesde
Madresde La Paz, Cochabambay SantaCruz. Su objetivo era lograr la

La coyunturapolíticadeesaépoca,en la historiadeBolivia, vienemarcadaporcl golpede
esíadoquelleva al poderal generalRenéBarrientosenel año1964,poniendofin aunasucesion
degobiernosdemocráticosinstauradosapartirdela revoluciónde 1952.Enlos añosde sugobierno
(1964-69) tiene lugar el PactoMilitar-Campesino,por el cual el sectormásimperialistaera
apoyadoporel sectormenospolitizado y másconservadordel país,aislandoasíal Movimiento
Obrero.VéaseZavaleta,

Estatutoslegalesquerigena la FederaciónDepartamentalde ClubesdeMadresde laPaz.



El impactodela donaciónalimentaria sobre la mujerAymaraurbana 261

autosuficienciade losgruposorganizativosde mujeresde áreasurbano-margi-
nalesy rurales,mediantelaejecucióndeproyectosproductivos,basándoseen la
consideraciónde quelapolíticahacialamujer,en Bolivia, pasanecesariamente
por la donaciónde alimentos.Duranteestetiempoel PMA donó alimentospor
valorde 14.000.000$US. queerancompradospor las sociasal 50%desuvalor

en el mercado.El 75% del productode la ventaservíade capital inicial a los
gruposde baseparamontarpequeñasempresasproductivasautogestionarias,el
23% sedestinóa fortalecerla estructuraorganizativade lasFederacionesde La
Paz,Cochabambay SantaCruz y cl 2% restantefuea parara la Confederación
(ProgramaMundialdeAlimentos, 1988:9).Esteprograma,iniciadoporsugeren-

cia de UNICEF, fue consideradoun fracasopor un representantedel PMA en
Bolivia debidoa la bajacoberturaquehabíaalcanzadoy a que,al actuarbajo la
premisadefavorecera lasfamiliasenlasquehubieraniñosmenores,habíahecho
aumentarconsiderablementeel númerode embarazos,comomecanismoutili-
zadopor las mujeresparapoderseguirintegradasenel programade asistencia.
Ademásesteproyectopusoenevidenciala existenciade numerososproblemas

internosencl senodelasFederaciones,ya queel controldelosalimentossupone
una fuentede poder, y estecontrol seencuentraen manosde las agenciasdo-
nantesy de las dirigentasde lasFederaciones,quienesconcentranpoderfrente
a sus bases.De estamaneralas luchas reivindicativasson dirigidas hacialas
presidentasde los Clubes y Federaciones,copartícipescomo ellas de los
programasde ayuda. y no hacia las institucionesque de hechocontrolan las

donaciones.
Son, por tanto, estasagenciaslas que se encuentranen la cúpula de esta

estructuravertical yjerárquicaqueconstituyela donaciónalimentaria,y lasque
imponenLasnormasque la mujereshandeobservarsi deseanseguirintegradas
enlosprogramasdeayuda.Deestamaneraseimponeunalógicadesmovilizadora

quelas alejadeotros movimientosorganizadosde lucha.
La consecuenciainmediata de la llegada de alimentosdonadosfue la

formación de numerosasasociacionesde mujeresde carácterpragmáticoy
utilitario en las queasumíanun papelde sujetospasivos,aceptandolasnormas
que les eran impuestascomo estrategiade sobrevivenciafrente a la pobreza

y la crisis.Porotro ladolaorientaciónideológicadelasagencias,enconsonancia
con el conceptode desarrolloimperante,ha servido para rel’orzar los roles
tradicionalesde la mujeren las sociedadespatriarcales,basadosen su función
reproductora.

En relaciónaestaúltima afirmaciónes necesariohacerunabrevereflexión
sobreel contextocultural en el cual se estádesarrollandotodoesteproceso.Si

nos atenemosa ciertos autores(Montes, tvlichaux), la unidadfamiliar en el
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modeloandinosebasaen unadualidaddeopuestoscomplementarios,enla que
existeunadistribucióndetareasy responsabilidadessegúnel sexo,establecién-
doseentreambosmiembrosde la parejaunarelaciónde reciprocidadqueevita

el antagonismoy la asimetría.Estemodeloidealy teóricoseveríaprofundamente
modificadoensutrasladoalmediourbano,queprovocaríarelacionesdegénero
cadavezmásdesiguales,enlasquelasmujeresocupanun lugardesubordinación
conrespectoal hombre.En estadistribuciónde tareasel rol de lamujer vendría
determinado,fundamentalmente,por la maternidadque le asignael papelde
reprodtíctorade lavida, biológicay materialmente,lo quesupondríaquesu rol
de madreincluiría, no solamentedesempeñarlas tareasdomésticasde género
tradicionales,sino sertambiénla encargadadeproporcionarlosalimentospara
el sustentofamiliar (Sostres,1991:181).

Nosencontramos,portanto,anteun casoen el quelas pautasculturalesson

utilizadasdeacuerdoa laorientacióndetosprogramasdedonaciónalimentaria,

dentrodelas políticasdc desarrolloquesevienenaplicando.En un medioenque
cualquieractividadquegenereun productode consumoinmediatoesconside-
radacomoactividadfemenina,y por tantodesprovistadeprestigiosocial,y que
consideraqueel aportedel sustentodiario formapartede las tareasde género
encomendadasa las mujeres,es evidenteque la donaciónde alimentosaparece

comoun mecanismodirectoparaconseguiresteaportey, por tanto a ellaslesha
sidoadjudicadoel papeldereceptorasdealimentos.A estosele sumael refuerzo
delasagenciasintermediariasquelasconsiderancomoelgrupoidealsusceptible
de recibir estaasistencia,sincuestionar,en ningúnmomento,lasrelacionesde
género desigualesque se producenen el interior de la unidad faniiliar, ni

reconocersuauténticopapelde agenteseconómicosactivos,y enmuchoscasos
supapelcomojefasde hogares.En estasituaciónesfácil comprenderque sólo
muy recientementese hayanlevantadovoces críticaspor partede diversas

asociacionese institucionescontrapolíticasdedesarrolloquehanreforzadolos
rolesfemeninostradicionales,basándoseenanálisisandrocéntricosy etnocéntricos

de la realidad.
En este procesoel papel de algunasONGs ha sido fundamentalcomo

alentadordeposturascríticasy detoínadeconcienciadel papelpasivoal quelas

mujereshabíansido relegadas,ignorandoasí la auténtica importanciade su
participaciónen el quehacersocial,si bien tambiénhay quehacermencióndel
papelde muchasde estasinstitucionescomoauténticosmecanismosde control
degrandessectoresdelapoblación,impidiendolaarticulacióndeorganizaciones

de basereivindicativas.
Nos encontramos,por tanto,con un fenómenoorganizativoespecíficoen

torno a la recepciónalimentaria,que en la ciudad de El Alto incluye, en el
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momentoactual,al 90% de las mujeres’2,y quese caracterizapor la fuertede-

pendenciaquecrea,ya quelas mujeresestánsujetasalosdiferentesprogramas
impuestospor las agenciasqueorganizanuna auténticaestructurade sumisión,
impidiendosu participaciónenotrasinstanciasorganizativas,políticas,sociales
o sindicales.Esta estructuraestápresenteinclusoen el interior de las propias
organízacionesde base,cuyapresidentaha de contarcon el visto buenodc la

agenciadonante,bajo laamenazade no recibir losalimentos.
~,Cuálha sido la reacciónde estasmujeresanteestasituación?La crísts

economicay socialquese produceen la décadade los80 provocael nacimiento
de numerososclubesde madresqueven en la donaciónalimentariaun comple-
mentoparala economíafamiliar. En los momentosmás agudosde la crisis, la
donaciónpasaa ocuparun lugarcentral, lo quese traduceen un refuerzode las

políticasasistencialesy de los mecanismosclientelísticosde numerosasinstí-
tucionespolíticasy religiosas.Estosuponeparalasmujerestenerqueaceptarlas

normasy reglamentosqueimponen las agenciasdonantes:acudirobligatoria-
mentea reunionessemanales,realizartrabajosquerefuerzanel rol doméstico
perosinproporcionarlescapacitacióntécnica,tenerquepagarporel envasey por
el transportedc los alimentossin tenerseguridadde cuándovan a recibirlos,o
tenerquerealizardurostrabajosencondicionesde explotación,ene!casode los
programasde «AlimentosporTrabajo».

lodasestascondicionesprovocanque,en un momentodado,las mismas

mujeres empieceíia realizar una lectura crítica de la situación que se ven
obligadasa aceptarpor su nivel dc pobreza,lo que tienecomo consecuenciala

formaciónde un movimientode luchaa lo largo de estaúltimadecada.
Parapoderllegar a efectuaresteplanteamiento,lasmujereshanseguidoun

caminoplagadodemúltiplesdificultades,quehanrepercutido,a nivel individual,
en la vida de susdirigentas,que se han visto apartadasy marginadaspor las

agenciasen los programasde repartode alimentos.Susdenunciasy reivindi-
cacionessc inician por el trato que recibende éstasy por la percepcióndel
autenticopapelqueestándesempeñando:

“Nosotrashemospuestoporquéesdonación..,en ello noshemosdadocuenta
de quenosotrosestábamosmás bien en vez de ver algo a nosotros,le estábamos
engrandeciendoalasinstitucionesdonantes,porquedandoaporte,rindiendocuenta
y los ‘1 iníe~ítos comprandoy apartede esto lo que nosotrastrabajamosloque
estamos sentadasen la reunión no nosconsiguenTiingun beneficio, ojalá,por lo

Enírevislade la autoraconXimena Machicao(DirectoradeOrganizacióny Coordinación
de (‘IDEM).
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menosatravésdeesadonación,quela organizaciónqueestáreunidanosconcientizara,
nosapoyaraconalgúntécnicode artesanía,digamosde producción..”’.

En esteprocesofueron apoyadas,desdeel primer momento,porCIDEM

(Centrode Informacióny Desarrollode la Mujer), quienen 1984 comenzóun
trabajodereflexióncon4 organizacionesdebasesobrela realidaddela donación

alimentaria.Este trabajo desembocóen la creacióndel Comité AD-HOC de
MujeresReceptorasdeAlimentosde El Alto, el 8 de marzode 1986.Desdeese
momentose han realizadovariosencuentrosformándose,en 1988,el Comité

Coordinadorde MujeresReceptorasde Alimentos.
Susobjetivosson:

«a) Agruparamujeresdecentros,clubesde madresy otrasorganizadasen

torno a la recepciónalimentaria,paradefendersusderechosy luchar
por susreivindicaciones.

b) Fortalecerla organizaciónde las mujeresenbuscade suautodetermi-
nacióne independencia.

e) Favorecerunespaciode intercambioa losproblemasqueenfrentanlas
mujeresreceptorasde alimentosen buscade solucionesconjuntas.

d) Exigir a lasagenciasdonantesmejorescondicionesderepartoy entrega
de losalimentos.La democratizacióncon losgruposde base,asícomo
un trato digno a las mujeres.Que las agenciashaganconocer a las

mujeresel destinode losaportesque ellasentregan,participaciónde
las receptorasen la elaboraciónde los programasde capacitacióny
promoción.Así tambiénexigir el respetoque tienen las mujeresa
organizarsede maneraindependientey a participar de todo tipo de
actividadessociales,culturales, politicas, deportivas sindicales,en

forma voluntaria.
e) Coordinarcon organizaciones,institucionesy personasafinesparael

logro de los objetivosseñalados.
Q Generarla reflexióndelasmujeresenbuscadeunatomade conciencia

sobrela problemáticade la mujerboliviana.

g) Formentary apoyartodasaquellasalternativasquebuscanlasmujeres
paraelpasode receptorasaproductoras.»(Comitéde MujeresRecep-
torasde Alimentosde El Alto, 1991:4-5).

Podemosobservarcómodestacantresreivindicacionesfundamentales:en
primer lugar se hace un llamamiento a la solidaridad de las mujerescomo

‘ Entrevistade la autoraconMiembrosdcl ComitédeReceplorasde AlimentosdeEl Alto.
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elementode presión para sus peticiones,enmarcadasen las estrategiasde
sobrevivencia,lo que puedesuponerel inicio de un Movimiento de Mujeres
amplioy autónomo.En segundolugaraparecendemandasespecíficasdegénero,
si bienes importanteadvertirqueseproducenenun contextoculturalespecífico,

en el que es habitual encontrarun rechazode los planteamientosfeministas
occidentales.Por último se produceun rechazodel papel que les ha sido
encomendadoa lasmujeresen losplanteamientostradicionalesde laspolíticas
de desarrollo.En estesentido,y en respuestaa las demandasde las mujeresde

integrarseen proyectosdegeneraciónde ingresos,algunasinstituciones”están
llevandoa caboproyectosproductivosque permitanreconocerel papelde las

mujerescomo agenteseconómicosactivos y que sirvan, además,como una
reflexión sobre la situación de subordinaciónque viven, y que permitauna
redetinición de las relacionesde género,así como de las tareasde género

tradicionalesque se danen el senode las unidadesfamiliares.
Así pues.en esteproceso,motivado por la aplicación de una modalidad

concretade las políticas de desarrollo,observamosque se ha producidoun
cambio cualitativo en la posiciónque algunasmujeresadoptanfrente a las
políticasasístenciales,basadasel binomio madre-niñoy en el desempeñode
roles tradicionales.Aunquelas organizacionesfemeninasmásnumerosasy de
mayor arraigo,en Bolivia, seanlas promovidaspor el Estadoy por organiza-
cionesprivadasy esténsujetasanormasestrictas,estasmismascondicioneshan
generadoespaciosde encuentros,dondese compartensentimientos,se toma la
palabra y se empiezaa desarrollaruna identidad de género,en función de
vivenciasy problemascomunes.

GÉNERO EN EL DESARROLLO

Todas las experienciasacumuladashan permitido la elaboracióndel
ProgramaNacionaldela Mujer (PNM), conponentedel PlanDecenaldeAcción

parala Niñezy la Mujer, integradoenel OrganismoNacionaldel Menor, Mujer
y Familia (ONAMEA) que buscacoíno objetivo central «institucionalizarla

perspectivade géneroen las políticas de desarrollo»,es decir, «eliminar la
discriminacióny los obstáculosqueimpidanel accesoigualitario delasmujeres
a los beneficiosdel desarrollo»(Informe R, 1993: 11)-II).

Los últimosplanteamientosapuntanen la direccióndeutilizar el conceptode
génerocomo la baseteóricaquepermitaanalizary corregir losdecepcionantes
resultadosprácticosde la Décadade las Mujeresde las NacionesUnidas.La

PodemoscitaraCIDEM y el CentrodePromocióndela Mujer GregoriaApaza.
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teoríade géneroaplicadaal campodel desarrollopermitepercibirque,si la base

de las desigualdadesse encuentraen la articulación de las variablessocio-
culturales,declase,género,etnia,etc.,la percepcióndelas mujerescomogrupo
homogéneoy aisladoalientapolíticasde desarrollocondenadasal fracaso.El

valor de estemétodoradicaen queel análisisde la multiplicidad de rolesque
desempeñanlas mujeres,la correctaevaluaciónde la importanciadeéstosy la
consideracióndel papelclavequedesempeñanlas ideologíasdegéneroy, como
consecuencia,lasrelacionesdegénero,nosvan a permitir situar el lugar en que

seoriginany sedesarrollanlasdesigualdadesdegénero,teniendoencuentatodas
las variablesquelas provocan.

Un enfoque de estetipo suponeel rechazodel aislamiento y «homoge-
neización»,al quehansido sometidaslas mujeres,en la práctica,en un intento
por mejorarsus condicionesde vida. Por tanto, ya no ha de tomaren cuenta
solamentealasmujeres,sinoquesuanálisisy posterioraplicaciónenprogramas
concretosde desarrollohan de ir dirigidos tanto a hombrescomo mujeres
evitandoel aislamientoy laconsideración,porparte de los poderespúblicosy
de lamismasociedad,deaspectomarginalde lacuestión.Naturalmenteestono
suponequesehayandeabandonarmultitud deproyectosdirigidosalasmujeres,
encuadradosen las «accionespositivas»en lugaresde especialdiscriminación,
sinoquela adopcióndeun métodonuevo:elmétodode género,permitaefectuar
análisisque desvelenlas auténticascausasde situacionesde subordinacióny,
posteriormente,extraerconsecuenciasprácticasquese plasmenen la elabora-
ción de las políticasparael desarrollo.

Deestamanera,desdelamodificacióndelosmecanismosquereproducenlas
estructuraspatriarcales:ladivisiónenesferaspúblicay privada,larígidadivisión
del trabajopor sexos,los valoresde prestigioy desprestigioque afectana las
tareasde género de hombresy mujeresrespectivamente,y a partir de la
valoraciónde la multiplicidadde rolesde las mujeresy su enormepotencialde
actuación,seráposibleincidir en las injustasy desigualesrelacionesdegénero.
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