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El periodo 2023 ha sido muy fructífero en cuanto a la articulación de diferentes instancias y 

hemos tenido cuidado en ir renovando, aproximándonos a plataformas innovadoras y críticas, 

y ampliando la mirada. Esto resulta particularmente importante porque no estamos 

restringidos a una sola red, ni como miembros ni como facilitadores, creemos importante 

comunicar potencialidades en diferentes redes, plataformas, programas, y esto, está 

demostrando rendir resultados.  

En esta gestión, hemos afianzado la articulación de nuestro enfoque territorial al enfoque de 

la justicia climática, principalmente, en lo que tiene que ver con la comprensión de las nuevas 

formas de disputa por la tierra y los bienes naturales, así como los compromisos globales 

frente al cambio climático.  

Somos una institución reconocida para la construcción, promoción e interlocución de 

propuestas, políticas y prácticas respecto a la lucha por la tierra, la gestión territorial y los 

derechos campesinos, indígenas y de las mujeres, resulta importante que diferentes actores se 

aproximen a nuestras iniciativas en una actitud colaborativa para la construcción colectiva. 

En esa perspectiva, no dudamos que los productos y espacios creados por el IPDRS estén 

logrando que dirigentes sociales y políticos, académicos, activistas, burócratas de los países 

de la región generen nuevas propuestas relacionadas con los derechos de los campesinos e 

indígenas, mujeres y jóvenes rurales en la región. 

 

 

En la gestión 2023, el trabajo del IPDRS tuvo el apoyo de Pan Para el Mundo-Alemania 

(PPM); Fastenaktion-Suiza; OXFAM; Manos Unidas-España; HUMUNDI-SOS Faim – 

Bélgica; Comité Católico contra el Hambre-Francia (CCFD); HEGOA, País Vasco; WE 

EFFECT, Suecia; GIZ, Alemania; SWISSCONTACT; GLOBAL GREENGRANTS FUND. 

Agradecemos a todas las personas, instituciones y organizaciones, campesinos, indígenas, 

afrodescendientes, quilombolas, mujeres y hombres, adultos y jóvenes, con quienes 

persistimos en los intentos de encuentro, interaprendizaje y renovación del pensamiento. 
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PRESENTACIÓN 

La Memoria Informe 2023 del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) 

destaca un año de significativos avances en el ámbito del desarrollo rural territorial en 

Sudamérica, en un contexto de desafíos políticos, económicos y sociales complejos.  

En el año se refleja los esfuerzos de la institución en la articulación de enfoques innovadores 

en áreas como justicia climática, derechos de las mujeres, gestión territorial y fortalecimiento 

de capacidades. 

En 2023, el IPDRS consolidó su rol como referente regional en la promoción de políticas y 

prácticas inclusivas, priorizando la lucha por la tierra y los derechos de campesinos, indígenas, 

mujeres y jóvenes rurales. Se realizaron actividades clave como la publicación del informe 

sobre acceso a la tierra desde una perspectiva de género, la organización de encuentros 

transfronterizos, y la implementación de campañas multimedia para sensibilizar sobre temas 

ambientales y de equidad. Además, se fortaleció la presencia digital mediante la renovación 

de su sitio web y la difusión masiva de contenidos en redes sociales. 

El documento subraya el apoyo de diversos aliados internacionales y el compromiso con la 

sostenibilidad y el respeto por los derechos colectivos. En el ámbito territorial, destacan los 

avances en proyectos de autonomía indígena en el Chaco y la promoción de prácticas 

agroforestales en la Amazonía. Asimismo, las actividades de incidencia política y educativa 

impulsaron el diálogo crítico y la generación de propuestas para enfrentar la creciente 

desigualdad en la región. 

La Memoria 2023 no solo da cuenta del trabajo técnico y operativo del IPDRS, sino que 

también invita a reflexionar sobre el papel transformador de las comunidades rurales en la 

construcción de un futuro sostenible y justo. Este informe reafirma el compromiso de la 

institución con el desarrollo inclusivo, resiliente y en armonía con los desafíos del contexto 

global. 

 

 

  



7 

 
 
 
 
 

 

CONTEXTO 

En el año 2023, como ya es habitual, las políticas de los países de la región han sido variopintas, 

unas favorables a los objetivos de la reducción de las desigualdades, especialmente territoriales 

y sociales, que propugna el IPDRS, otras contrarias. 

Desde las políticas prometedoras en el ámbito Sudamericano, en el periodo se destacó 

Colombia, en Julio de 2023, el Congreso de la República de Colombia aprobó el Acto 

Legislativo 01 del 2023, el cual modificó la Constitución para reconocer al campesinado como 

sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Este acto legislativo representa un 

cambio histórico, ya que por primera vez se reconoce explícitamente a los campesinos en la 

Constitución, asegurando su protección y participación en la formulación de políticas públicas. 

Posteriormente, la Cámara de Representantes aprobó en distintas etapas una propuesta de Ley 

que introduce una jurisdicción agraria especializada en la estructura jurídica del país, orientada 

a resolver los problemas de tierra y despojo que han ocurrido históricamente. Se encuentra en 

sus últimas etapas de aprobación. 

Al mismo tiempo, la región se ha polarizado políticamente, la asunción del nuevo gobierno en 

Ecuador en noviembre 2023 y la de Argentina en diciembre del mismo año, ha tenido sus 

primeras repercusiones inmediatas y se espera mayores en el 2024. Ambos gobiernos, con 

matices, proponen una fuerte articulación al mundo, una revisión de las políticas de tierras y 

agrarias para priorizar la exportación. 

Milei ingresa confrontado a varios políticos Sudamericanos, como Lula y Petro, así como a la 

izquierda Latinoamericana y global, siendo un fenómeno para prestar atención dada la tibia 

reacción de la izquierda y el envalentonamiento de nuevas derechas autodenominadas 

“libertarias”. 

En Argentina, es de preocupación las políticas de Milei contra la agricultura familiar y los 

pueblos indígenas, se han encarecido los insumos y dificultado el acceso a mercados para los 

productores familiares, a la vez que se han desmontado subsidios y programas de apoyo 

estatales para las familias del campo, se enfrenta a los pueblos indígenas deslegitimando sus 

demandas, y se han flexibilizado las regulaciones ambientales. Su confrontación directa con 

sindicatos afiliados a partidos políticos de izquierda, los intentos de judicialización de la 

protesta, y la acusación de malversación de fondos y uso político de las políticas sociales, ha 

desacreditado a distintos movimientos sociales, incluidos los productores del campo. 

La izquierda latinoamericana, los intelectuales y activistas, así como los movimientos sociales 

más representativos del campo como la Vía Campesina, el Movimiento Sin Tierra y otros, no 

logran reaccionar ante la feroz arremetida de Milei, así como el estilo de liderazgo 

confrontacional que se está imitando en los países de la región, con el beneplácito, muchas 

veces, de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. 

La confrontación es alimentada por la dificultad de la región de retomar un ritmo de 

crecimiento económico que garantice la sostenibilidad de los derechos sociales adquiridos en 

los últimos años. El Banco Mundial prevé un crecimiento promedio regional del 1,6%, así 

como un incremento de las desigualdades 

(https://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview). Al mismo tiempo, voces dentro del 
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sistema de Naciones Unidas, ya “advierten” que no se conseguirán grandes avances en los 

indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En cuanto a las economías nacionales, con pocas excepciones, se mantienen los índices de 

inflación y altos costos de vida. Pesan las pérdidas económicas y sociales que genera el cambio 

climático y actividades que impactan en la población y el medio ambiente; no obstante, el 

agronegocio en la expansión e introducción de cultivos agrícolas y forestales agroindustriales 

comerciales es creciente. Llamativamente con la introducción de cultivos como la palma 

africana en Bolivia. 

En lo social, se continúan acrecentando los niveles de represión y violencia para con la protesta 

popular, pero, además, retrocesos en el enfoque de derechos en las políticas de género, salud 

sexual y reproductiva, educación, salud y empleo. 

En general, los conflictos relacionados por la tierra en la región han sido impulsados por la 

expansión de la minería, la deforestación y las actividades agroindustriales. Esto ha resultado 

en desplazamientos, contaminación y violencia, afectando desproporcionadamente a las 

comunidades indígenas y campesinas. 

En el caso boliviano, hace una década era previsible que el rentismo, que caracterizó al periodo 

de Evo Morales en el poder, cobre altos costos. Aunque el gobierno actual intenta no tocar las 

subvenciones, la falta del circulante del dólar y la inflación en el emergente mercado paralelo 

está elevando precios e imprimiendo una incertidumbre sin precedentes en todos los sectores 

sociales. Es muy pronto prever las vías de salida que encontrarán los decisores políticos, 

aunque el contexto preelectoral está marcando un aliento demagógico respecto al tratamiento 

de la información y análisis económico. Esto indudablemente deriva en muchos 

cuestionamientos a la gobernabilidad y sitúa al conflicto social, al estallido popular, a la 

desinstitucionalización, y otros, como riesgos posibles en los próximos meses. 

 

IPDRS 

En la gestión 2023, el personal del IPDRS definió acciones para adecuar su estructura y 

normativas internas al Plan Estratégico 2023-2030. 

Se estableció un nuevo sistema de seguimiento técnico y financiero que permite monitorear el 

equilibrio entre las distintas áreas funcionales de la institución, de manera que se continúe 

aportando con los estudios y las actividades a nivel regional, al mismo tiempo que se acompañe 

los desafíos de los territorios de la Amazonía y el Chaco en Bolivia, y se los proyecte con una 

perspectiva transfronteriza. 

Se inició con el diseño del nuevo sitio Web del IPDRS, de manera que se actualicen los 

sistemas y las herramientas a las nuevas alternativas tecnológicas disponibles. Decisión difícil 

por las consecuencias en enlaces y memoria histórica de la institución, conscientes de eso, se 

dio el paso arrancar el 2024 y realizar los ajustes en el camino. La página antigua está 

disponible en el sitio www.sudamericarural.org, en cambio la nueva funcionara en el sitio 

www.ipdrs.org. 

 

 

http://www.sudamericarural.org/
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IPDRS: INVESTIGACIÓN – ACCIÓN 

Informe mujeres: más de 30 testimonios de mujeres desde y por las luchas por la tierra y el 

territorio en Sudamérica 

En la recta final del semestre publicamos el Informe Mujeres Acceso a la tierra y territorio en 

Sudamérica (https://doc.ipdrs.org/InformeMujeres). Esta denominación se debió a que el informe 

ingresó al primer semestre de 2023, y no se restringe al año 2022. Fue elaborado por el equipo del 

IPDRS cubriendo a diez países de la región, desplegamos tres entrevistas por país y realizamos un 

proceso de transcripción y revisión consensuada para la publicación. El enfoque metodológico nos hizo 

apuntar a la (posible) agenda organizativa de las mujeres rurales y entablemos una serie de diálogos con 

la intención de ilustrarla desde la perspectiva de una diversidad de líderes campesinas y 

afrodescendientes, y autoridades indígenas en cada país. Como el proceso se extendió bastante, como 

un adelanto, y a la vez, promoción de la publicación publicamos en redes sociales un aproximado de 60 

infografías con los datos de contexto, conflicto y propuesta; así como los testimonios de las mujeres 

entrevistadas.  

En Argentina contamos con la contribución de María Carolina Llorens del Movimiento Nacional 

Campesino Indígena  (MNCI) Somos Tierra, de Moira Millán de la Nación Mapuche, y a Verónica 

Trpin investigadora del Conicet y directora del IPEHCS-CONICETUNCo; en Bolivia a Ángela Flores 

Visalla del Consejo de Capitanes de Chuquisaca (CCCH) de la Asamblea del Pueblo Guraní, Zandra 

Loayza Pereira de la Federación de Artesanas Amazónicas de Riberalta (FAAR), y a Marxa Chávez 

León, investigadora feminista independiente; en Brasil a Concita Maia Manchineri  del Instituto de 

Mujeres del Amazonas (IMA), a Joseane Ramos dos Santos del Tribunal Originario de Aby Ayala, a 

Sirley Ferreira del  Movimiento de Mujeres Campesinas (MCC), y a Valeria Pereira Santos de la 

Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en Chile a Paula Aguayo - Champurria y activista de la Red por 

la superación del modelo forestal, a Estefany Lobos Castro Campesina de Lomas de Putagán, Región 

del Maule, y docente de la Universidad de Bío Bío, y a Carolina Vilches Fuenzalida del Movimiento de 

Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima); en Colombia 

tuvimos a Magaly Belalcázar de la Plataforma por la Incidencia Política de Mujeres Rurales de Caquetá, 

a Roseli Finscue Chavaco del Programa de Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 

y con Ana Jimena Bautista inspectora de tierra de la Agencia Nacional de Tierra. 

Mientras que en Ecuador tuvimos a Zenaida Yasacama vicepresidenta de la Confederación de 

Nacionalidades indígenas de Ecuador (CONAIE), a Nancy Bedón presidenta de la Unión de las 

Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE), y a Melissa Ramos Bayas del Sistema de 

Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador (SIPAE) y concejera de la International Land 

Coalition (ILC); en Paraguay tuvimos a Alicia Amarilla Leyva de la Coordinadora Nacional de Mujeres 

Rurales e Indígenas (Conamuri), a Bernarda Pesoa Torres defensora territorial y ambiental del pueblo 

Qom; y a Inés Franceschelli del Centro de Estudios Heñoi; en Perú tuvimos a Grecia Ruiz Elías 

secretaria de Juventudes de Piura y parte de la  Confederación Campesina del Perú (CCP), a Mayra 

Macedo Mozombite  de la Organización Comunidades Indígenas de Mujeres Shiwilu (OCIDMUSHI), 

y a Raquel Reynoso Rosales de la Asociación de Servicios Educativos Rurales y de la Plataforma 

Regional Mujer Rural y derecho a la Tierra de la ILC; en Uruguay tuvimos a María del Lourdes Sequeira 

Mora de la Mesa de Desarrollo Rural de Tacuarembó, a Gimena Pereira Rodríguez activista de la 

Organización Mundo Afro, y a Francesca Repetto investigadora del Núcleo de Estudios Rurales del 

CENUR Noreste-Sede Tacuarembó; y finalmente en Venezuela tuvimos las contribuciones de Aylin 

Maite García García de la Fundación contra el Sicariato Campesino (Fundaprofavisi), a Ana María 

Fernández Fernández vocera de Oripanto Oayapo Tüonde -Mujeres Defensoras del Territorio, a Nhelsyr 

González directora de Acción Campesina, y a Atenea Jiménez de la Red Autónoma de Comuneros. 
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La lógica de las entrevistas correspondió a identificar dos líderes territoriales y representativas del país, 

y una especialista de la cuestión agraria territorial y género; sin embargo, las fronteras entre el 

conocimiento y propuestas de estas mujeres se hizo bastante difusa en varios casos. Esta es una muestra 

de la transformación de la población rural, y particularmente, de las mujeres que están ocupando cada 

vez mayores espacios y transgrediendo no sólo los roles tradicionales de género, sino también los 

ámbitos de producción de conocimiento. 

Difusión del estudio en primer plano, MUJERES EN SUDAMÉRICA 

Con el material y alianzas recogidas en el proceso de elaboración del Informe Mujeres Acceso a la tierra 

y territorio en Sudamérica, se esbozaron dos espacios de discusión y respaldo a acciones específicas 

respecto al acceso a la tierra y la violencia contra las mujeres, para el segundo semestre. El 10º Encuentro 

por la tierra y territorio en Sudamérica, consistió en dos jornadas de trabajo y reflexión, junto a 

representantes de organizaciones de mujeres, mixtas y especialistas en la cuestión agraria territorial y 

género.  

La Primera Jornada (19 de diciembre) abordó las temáticas de disputa y logros en la incidencia pública; 

experiencias de formación – agroecología; la organización, movimientos y confluencias de mujeres; y, 

la visibilización de la contribución de las mujeres rurales a la sociedad. Se realizó con representantes de 

Uruguay, Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay y Argentina. La inauguración estuvo a cargo de Oscar 

Bazoberry, coordinador general del IPDRS, y los comentarios finales de esta jornada los facilitó Raquel 

Romero, de la Plataforma Regional Mujer Rural – ILC. La transmisión de la primera jornada obtuvo 

412 vistos. 

La Segunda Jornada (20 de diciembre) abordó las temáticas de la violencia estructural que enfrentan 

las mujeres, la lucha antipatriarcal en espacios mixtos y colectivos; las concepciones propias sobre la 

tierra y territorio; y la política del cuidado. Se realizó con representantes de Argentina, Venezuela, 

Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. La inauguración estuvo a cargo de Lourdes Montero, responsable 

país de Oxfam Bolivia, y los comentarios finales de esta jornada los facilitó Damaris Ruiz, directora 

regional de programas de We Effect América Latina. La transmisión de la segunda jornada obtuvo 628 

vistos. 

Para mayor detalle sobre estos eventos protagonizados por mujeres rurales de la región y diversas 

organizaciones sociales, se puede consultar la Memoria escrita del mismo.  

Acceso a la tierra y territorio. Una oportunidad de reducir las desigualdades en Bolivia 

Desde un proceso de coordinación y organización junto a 40 especialistas en materia agraria y desarrollo 

rural, en este periodo se publicó el libro Acceso a la tierra y territorio. Una oportunidad para reducir 

desigualdades en Bolivia. El objetivo de esta publicación fue abordar el tema enunciado desde un 

enfoque integral en un contexto marcado por la disputa política y los debates por la matriz productiva, 

que necesariamente decantarán en las elecciones presidenciales de 2025. El libro consiste en 24 miradas 

temáticas organizados en seis ejes temáticos: I. Sostenibilidad, deterioro y función ambiental de la tierra; 

II. Valores y conflictividad de la tierra; III. Acceso a la tierra, cuidado y derechos de las mujeres; IV. 

Dinámica y continuidad en las relaciones y estrategias rurales y urbanas; V. Pueblos indígenas y 

naciones originarias; VI. Balance y diseño institucional estatal.  

Estos ejes fueron abordados por 19 autoras y 20 autores; coordinados por 2 mujeres y 1 hombre. De 

todas y todos ellos, 14 son investigadores promotores de desarrollo, 13 son investigadores que ejercen 

una función en el ámbito público y 12 son investigadores entre docentes universitarios e independientes. 

Entre todas y todos tenemos a 17 técnicos y responsables intermedios de proyectos y programas, a 10 

autores de nivel directivo en sus instituciones, a dos exautoridades y a cuatro autoridades actuales de las 

instituciones responsables de la cuestión agraria y territorial en Bolivia.  

https://www.facebook.com/IPDRS/videos/1517093212424780/
https://www.facebook.com/IPDRS/videos/803691868190183
https://ipdrs.org/memorias/memoria-10-encuentro-por-la-tierra/
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La oportunidad de poder dialogar, en el libro y presencialmente, con actores directos de las políticas 

agrarias, nos motivó a desplegar una serie de acciones de difusión que valen la pena destacar y seguir 

circulando para contribuir insumos y aspectos críticos a la opinión pública. Las actividades de difusión 

incluyeron a casi 400 personas de forma presencial y, de forma virtual, se tuvo interacción con 3.609 y 

alcance hasta 30.154 usuarias y usuarios. Se han desplegado una serie de infografías para motivar la 

participación de la audiencia en general a participar de las entrevistas radiales a las y los autores, se 

produjo un Video Resumen del libro y una serie de cápsulas radiales. Por otra parte, a modo de presentar 

el libro en la ciudad de La Paz, tuvimos un seminario, en el que nuestras expectativas y alcance fueron 

rebasados, y un Encuentro de autoras y autores, del que derivamos una memoria escrita y una serie de 

cortos audiovisuales por autora y tema.   

Fuera de la ciudad de La Paz, tuvimos una mesa en el Congreso de Derecho Agrario de la Universidad 

Mayor de San Xavier, que fue transmitido en vivo; y, participamos de una conferencia en la 

Vicepresidencia del Estado como parte del mismo evento en la ciudad de La Paz. En ambos momentos 

participamos con autoras y autores, refiriendo al tema general del texto y a la necesidad de posicionar 

el tema de tierras frente a las elecciones nacionales de 2025. 

Por otra parte, organizamos una presentación en la ciudad de Santa Cruz, con una buena respuesta de 

parte de la audiencia y los medios de comunicación. Además, organizamos un conversatorio con 

representantes de la cooperación internacional en la ciudad de La Paz.  

Exploraciones. Apuntes sobre el ejercicio de los derechos colectivos y la incursión de líderes 

rurales al ámbito electoral en Sudamérica 

Se han publicado cinco ensayos académicos en la serie Exploraciones de nuestra web, cuatro 

corresponden a jóvenes menores de 35 años y uno a un adulto. 

Crianza de cuyes y biohuertos cerrados: Estrategias de resistencia de mi familia y los pobladores rurales 

de San José de Quero al cambio climático, de Anghy Aquino Martínez, Perú 

El rol de las mujeres en el proceso de sustitución de la amapola y las afectaciones al territorio en el 

Resguardo Inga de Aponte Nariño Colombia, de Etelvina Santacruz Chasoy, Colombia 

Mama Ruku: salud y género en la cosmovisión amazónica peruana, de Maria Jose Arguedas Pinasco, 

Perú 

Los Urus, el lago Poopó y su lucha contra el cambio climático, de Omar Huanca Hermoso, Bolivia 

Desafíos actuales de la agroecología en Sudamérica, de Lorenzo Soliz, Bolivia 

A propósito de la agenda de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en Sudamérica,  

 

https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/exploraciones/exploracion/62
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/exploraciones/exploracion/62
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/exploraciones/exploracion/63
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/exploraciones/exploracion/63
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/exploraciones/exploracion/64
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/exploraciones/exploracion/65
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/exploraciones/exploracion/66
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¿A qué suena el campo colombiano?, Camila Forero, Segundo lugar concurso de 

carteles, Colombia, IPDRS 2023 
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IPDRS: COMUNICACIÓN PARA LA INCIDENCIA 

Renovamos el material de difusión 

Nuestra web www.ipdrs.org, alcanza 264 mil visitas promedio por mes, y en promedio, 9200 visitas por 

día en promedio en el último semestre.  

Persistimos con el relevamiento de noticias en nuestra web. En el semestre se han publicado 67, con un 

promedio de tres notas por semana, y el 85% de notas propias. 

En redes sociales, en Facebook se tienen más de 46.000 visitas en el semestre y se realizaron 456 

publicaciones que en total alcanzan un promedio de 80 mil personas alcanzadas y un promedio de 3 mil 

reacciones. En los 23 eventos virtuales en vivo que tienen un alcance promedio de 4.200 personas, con 

un promedio de 115 espectadores por transmisión. En el último semestre, se han sumado 3913 

seguidores, para un total de 36 mil seguidores, de los cuales, 48% son mujeres y 52 % hombres, la 

mayoría de 25 a 40 años. 

En YouTube, se tienen 68500 visualizaciones, con un promedio de 3.200 visualizaciones al mes de los 

cuales 78% son hombres y 22% mujeres. 

Aunque el podcast es un formato novedoso, ágil y de bastante consumo de parte de población joven y 

adulta, hemos decidido suspender circunstancialmente los episodios, para privilegiar otro tipo de 

formatos que circulan y quedan registrados en nuestra web y redes sociales. El cierre de estos episodios 

se realizó junto a Juan Wahren, investigador de GER-GEMSAL que comparte reflexiones sobre la nueva 

situación de Argentina, en el contexto del nuevo gobierno de derecha.  

Como parte de la propuesta de nuestra nueva página web https://ipdrs.org/publicaciones/resenas/ 

estaremos ofreciendo una serie de reseñas de publicaciones recientes y significativas para el ámbito del 

desarrollo rural territorial. Las reseñas publicadas en el repositorio son: 

Bautista Durán, Ruth, 2023. Reseña al artículo de Gárgaro, C. “La Soja al Cuello”. Experiencias y 

Evidencias en Torno a la Contaminación de Cuerpos y Territorios en Buenos Aires. HALAC – Historia 

Ambiental, Latinoamericana y Caribeña. V. 12, N. 3, 2022 (Pp. 164-192). 

Hinojosa Pérez, Melisa (2023). Reseña del artículo de Macaroff, A (2022). El Modelo bananero en el 

Ecuador como régimen de control sobre el territorio, las vidas y los cuerpos de las mujeres (Pp. 128-

143). En: Rodríguez, L; et Al (2022). Asalariadas rurales en América Latina. Abordajes teórico – 

metodológicos y estudios empíricos. Montevideo: Universidad de la República de Uruguay. 

Bautista Durán, Ruth (2023). Reseña: Spedding, A (2021). “Chachawarmi a lo yungueño”. Sindicalismo 

campesino paralelo de mujeres: la viabilidad de las organizaciones de "las bartolinas". Estudio de caso 

en Chulumani e Irupana, Sud Yungas. La Paz: Instituto Editorial Mama Huaco. 

Hinojosa Pérez, Melisa, 2023. Reseña del informe: Vargas, K (2021). Situación de las mujeres indígenas 

rurales en Chile: La lucha por los territorios ancestrales. S.L: Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la 

Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC) América Latina y el Caribe. 

Hinojosa Pérez, Melisa, 2023. Reseña del libro: Martín, M; y Mongelós, T (2017). Brigadas de Mujeres. 

Kuñanguéra jaha oñondive. Las mujeres vamos juntas. Asunción: Centro de Información y Recursos 

para el Desarrollo – CIRD, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT 

Bautista Durán, Ruth, 2023. Reseña del libro: Dávalos, J (2021). La oveja cara negra. Un estudio sobre 

educación y modernización de la crianza de ovejas en el altiplano boliviano. La Paz: Fundación Xavier 

Albó. 



14 

 
 
 
 
 

 

Hinojosa Pérez, Melisa, 2023. Reseña del artículo de Moraes, M (2022). “Mascarillas y brujas” En: 

Asalariadas rurales en América Latina. Abordajes teórico – metodológicos y estudios empíricos, 2022, 

(Pp. 19-41). Montevideo: Universidad de la República de Uruguay. 

Hinojosa Pérez, Melisa (2024). Reseña del artículo de Savino, A (2021). “Las mujeres Yukpa en 

Venezuela y la medicina ancestral”. Trayectorias Humanas Transcontinentales. TraHs N°11, 2021. Les 

aînés dans le monde au XXI° siècle : actes du IV congrès international réseau international ALEC (2). 

Hinojosa Pérez, Melisa (2024). Reseña del artículo de Mancheroni, P (2021). “Ruralidad, cuidados y 

políticas públicas. Reflexiones a partir del caso de Uruguay”. Revista de Ciencias Sociales, DS-FCS, 

N° 49, Vol 34. Julio – diciembre, 2021. (Pp.35-62). 

Bautista Durán (2024). Reseña del artículo de Cerna, S; Carrizora, A; y Rodríguez, M (2022). Ñande 

reko o experiencias del “buen vivir” en las organizaciones rurales femeninas, indígenas y de jóvenes. 

Estrategias socioeconómicas y ambientales de mitigación de impactos del cambio climático en 

Paraguay. En: Cuenca, T; et Al (2022). Ambiente, cambio climático y buen vivir en América Latina y 

el Caribe (Pp. 521-579). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO 

Hinojosa Pérez, Melisa (2023). Reseña: Pinheiro, L; y Nogueira, L (2022). “Territorio: nuestro cuerpo, 

nuestro espíritu. Contribuciones del movimiento de mujeres indígenas en Brasil a una Ecología Política 

Feminista”. En: Senti-pensarnos Tierra. Mujeres en lucha, ecologías políticas feministas y 

ecofeminismos: Palabra y experiencia política en la defensa de la vida, segunda parte, Boletín N°9, 

febrero 2022, (Pp. 68-88). Buenos Aires: CLACSO. 

Bautista Durán, Ruth (2023). Reseña del informe: Seca, V; Puente, F; y Picco, A (2022). Feminismos 

Territoriales para una ecología popular. Taller de trabajo e intercambio “Feminismos populares, 

ecoterritoriales, campesinos e indígenas hacia la construcción de horizontes ecosociales”. De un lado de 

la cordillera, territorio aconguijano. Ciudad de Mendoza, 02 al 04 de junio de 2022. Fundación Rosa de 

Luxemburgo. 

Hinojosa Pérez, Melisa, 2023. Reseña del informe: Moya, E; Borges, B; y González, C (2021). Formas 

contemporáneas de esclavitud en el estado de Bolívar. Una Perspectiva Sensitiva de género. Caracas: 

Centro de Derechos Humanos (CDH) y Universidad Católica Andrés Bello. 

Concurso sudamericano para jóvenes entre 22 y 35 años 

En el mes de junio, realizamos el lanzamiento oficial de la 12va versión del Concurso sudamericano 

para jóvenes, cuya temática de convocatoria es “Concurso de jóvenes 2023: Manifestaciones artístico-

culturales de personas y colectivos campesinos, indígenas y afrodescendientes que fortalecen territorios 

rurales”, presentada en español y portugués. Se proporcionaron dos espacios de difusión pedagógica 

para la elaboración de carteles y ensayos, desde la perspectiva del fortalecimiento territorial.  

Conversatorio internacional sobre carteles (600 vistas) Organizado de forma virtual, se realizó con la 

artista gráfica Fernanda Barral, quien realizó la ilustración de promoción de la convocatoria y es una 

reconocida activista por los derechos de los animales.  

Conversatorio internacional sobre ensayos (1000 vistas) Organizado de forma virtual, se realizó con la 

antropóloga Violeta Montellano, quien tiene un trabajo reconocido en el ámbito del textil indígena y es 

una reconocida investigadora militante de procesos de defensa territorial.  

Ambos conversatorios tuvieron una amplia difusión y obtuvieron consultas de diferentes lugares de la 

región. Obtuvimos la respuesta de 38 propuestas y entre ellos, 21 son mujeres y 16 hombres, todos 

menores de 35 años.  

La comprensión de la convocatoria que se deja ver en las propuestas recibidas, nos muestra un campo 

rural dinámico y metafórico, un ámbito lleno de riqueza cultural y susceptible de transformación. Esto 

llama mucho la atención, pues supusimos que una convocatoria de este tipo tenía el riesgo de convocar 

https://sudamericarural.org/index.php/concursos/gestion-2023
https://sudamericarural.org/index.php/concursos/gestion-2023?fbclid=IwAR2vwSbpAvQ5XF_hllmAIkYMmpHTW7DEewwZoDZfxMW11v7l1wqINzrBOxs
https://sudamericarural.org/index.php/concursos/gestion-2023?fbclid=IwAR2vwSbpAvQ5XF_hllmAIkYMmpHTW7DEewwZoDZfxMW11v7l1wqINzrBOxs
https://sudamericarural.org/index.php/concursos/gestion-2023?fbclid=IwAR2vwSbpAvQ5XF_hllmAIkYMmpHTW7DEewwZoDZfxMW11v7l1wqINzrBOxs
https://d.docs.live.net/bbb26341ea47dac6/WEB/Memoria%20Informe%20IPDRS/Lançamos%20a%20chamada%20em%20português%20para%20o%20Concurso%20Jovem%20IPDRS%202023%20https:/ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6947-lancamos-a-chamada-em-portugues-para-o-concurso-jovem-ipdrs-2023
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3051796674950199
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=805247508004787
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visiones esencialistas y folklóricas; no obstante, las y los jóvenes con sus propuestas nos muestran 

territorios con dinámicas propias, defensoras y defensores territoriales, una afición y pasión que observa 

y vive la ritualidad indígena y campesina desde una perspectiva territorial y a la vez estética. 

En el mes de noviembre realizamos la Ceremonia de premiación Concurso de Jóvenes 2023, como en 

cada año, la expresión de las y los jóvenes fue muy sustancial respecto a su comprensión de la 

convocatoria y nos mostró un gran compromiso con las poblaciones rurales. La mayoría de ellas y ellos 

tiene un arraigo rural, por lo que la propuesta para el concurso les resultó en un proceso de 

fortalecimiento de sus identidades territoriales, con eso quedamos satisfechos y encaminamos la 

siguiente versión del concurso, que deberá consultarse con el público.   

 

 

  

https://www.facebook.com/IPDRS/videos/740900134520860/
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IPDRS: INTERAPRENDIZAJE 

Curso para la transversalización del enfoque de género e interculturalidad en la política agraria 

En este semestre realizamos el Curso Virtual “Sistematización de experiencias en transiciones eco 

sociales en los países andinos”, con participación de 68 participantes, 74% mujeres y 26% hombres. 26 

de junio a 15 de septiembre 2023. Además, estamos encarando un proceso de fortalecimiento 

tecnológico y de renovación de plataforma y metodologías. Hacia los últimos meses del año iniciamos 

el diseño del siguiente curso virtual sobre Derechos Campesinos con dos versiones, una, ampliada y 

participativa; y otra, ejecutiva y automatizada. El curso virtual incluirá el conocimiento y aprendizajes 

del curso virtual anterior (2021), el foro virtual (2020) y el curso virtual sobre derechos de las mujeres 

rurales; el material pedagógico elaborado para estos procesos; y además, se nutrirá con las alianzas que 

tejemos en la región. De tal forma que esperamos lanzar el curso en el segundo mes del año que viene. 

Foro Panel virtual “Sistemas Alimentarios Sostenibles y desafíos para la gobernanza 

El foro se realizó durante tres semanas del mes de octubre, logró la inscripción de 126 personas (67 

mujeres, 58 hombres y 1 persona prefirió no identificar su identidad de género).  El Foro tuvo el objetivo 

de fortalecer las perspectivas sobre los sistemas alimentarios sostenibles, para esto se abordó el marco 

conceptual, los compromisos e indicadores suscritos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

gobernanza desde los movimientos agroecológicos, las experiencias de sistemas alimentarios 

sostenibles. Se realizó durante tres semanas del mes de octubre, logró la inscripción de 126 personas 

(67 mujeres, 58 hombres y 1 persona prefirió no identificar su identidad de género). El Foro tuvo el 

objetivo de fortalecer las perspectivas sobre los sistemas alimentarios sostenibles, para esto se abordó 

el marco conceptual, los compromisos e indicadores suscritos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

la gobernanza desde los movimientos agroecológicos, las experiencias de sistemas alimentarios 

sostenibles. La participación se concentró en Bolivia y Perú, e incluyó sesiones sincrónicas y tres 

webinarios con los temas mencionados, tienen soporte en nuestras redes sociales 1) 

https://fb.watch/nB4OPQKxKC/ 358 vistos; 2) https://fb.watch/nKEWvT3ivh/  423 vistos; y, 3) 

https://fb.watch/o9nCNIRjSe/ 373 vistos. Estos webinarios incluyeron a especialistas de la Schola 

Campesina de Italia, el Consorcio Agroecológico Peruano, la Red de Agricultura Ecológica del Perú, el 

Movimiento de consumidores y el Movimiento Agroecológico Boliviano; además, se contó con la 

experiencia de la Asociación Arariwa (Perú) y la Fundación Agrecol Andes (Bolivia). Al término 

establecido de las actividades del foro virtual, las y los participantes acordaron mantener el grupo de 

WhatsApp. Para conocer el contenido de estos eventos, puede consultarse la Memoria escrita.  

  

https://interaprendizaje.ipdrs.org/cursos/vigentes/274-curso-taller-sistematizacion-de-transiciones-ecosociales-en-los-paises-de-la-region
https://interaprendizaje.ipdrs.org/cursos/vigentes/274-curso-taller-sistematizacion-de-transiciones-ecosociales-en-los-paises-de-la-region
https://sudamericarural.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6986-expertos-en-desarrollo-territorial-y-gestion-del-agua-abordan-desafios-en-peru-y-bolivia
https://fb.watch/nB4OPQKxKC/
https://fb.watch/nKEWvT3ivh/
https://fb.watch/o9nCNIRjSe/
https://ipdrs.org/memorias/memoria-foro-virtual-sas/
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Jóvenes transformado rituales. Dylan Baltazar, tercer lugar consurso carteles  

IPDRS, 2023. Bolivia 
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IPDRS: DESARROLLO TERRITORIAL  

CHACO TRANSFRONTERIZO 

Campaña Tiempo para las mujeres, cuidado colectivo de la vida, territorios que cambian 

Se impulsó la campaña multimedia, de denominada “Tiempo para las mujeres, cuidado colectivo de la 

vida: Territorios que cambian”. El enfoque fue la producción y autonomía económica desde la 

perspectiva de las mujeres. 

El objetivo fue abrir un espacio de reflexión con líderes guaranís sobre derechos y economía del 

cuidado, desde relatos de mujeres que han luchado por el acceso a la tierra, iniciativas económicas 

como artesanías, apicultura, radialistas, política. Participaron mujeres autoridades guaranís, técnicas y 
académicas con trabajos en la región Chaco, como moderadoras y comentaristas del material 

producido para la campaña. 

Fortalecimiento de la apicultura como un medio económico y el cuidado de la vida 

Con distintas asociaciones y grupos de apicultores de las comunidades de Macharetí y Huacaya, con 

extensión a otros municipios del Chaco boliviano, así como a especialistas del Chaco argentino, se 

realizaron un conjunto de seminarios, talleres y cursos destinados a reflexionar sobre el concepto de 

transiciones ecosociales desde la perspectiva de la apicultura. 

Concurso audiovisual “La crianza de las abejas y cómo ellas cambian nuestras vidas” 

En coordinación con la Asociación de Apicultores del Municipio de Macharetí – AAPIMMACH del 

departamento de Chuquisaca, se organizó el concurso de audiovisuales “La crianza de las abejas y 

cómo ellas cambian nuestras vidas” con el objetivo de conocer la importancia de la crianza de abejas y 

los cambios que la actividad apícola produce desde las experiencias de niñas, niños, adolescentes de 

socios de AAPIMMACH, a través de videos cortos. 

En la premiación fueron beneficiadas esperiencias de las comunidades de Tentamí, Tatí y Macharetí. 

Capacitaciones y talleres de valorización cultural y mejora de las artesanías y transformación 

tradicional de alimentos 

En la gestión se llevaron a cabo diversos cursos y talleres con el objeto de revalorizar la cultura y 

dinamizar el mercado a través de actividades artesanales y de transformación de alimentos 

tradicionales. 

Participantes de diversas comunidades lograron concluir los cursos de Tallado de Madera, 

Transformación de alimentos para el mercado y elaboración de textiles. Los cursos concluyeron con la 

elaboración y difusión de catálogos de productos, así como ferias de exposición y comercialización 

para testeo de mercados. 

Diseño, elaboración, edición y divulgación de material pedagógico bilingüe 

Con el objetivo de preservar, recrear y conectar la cultura de los territorios guaranís con otras culturas 

se ejecutaron un conjunto de acciones para la divulgación de material gráfico, escrito y musical 

rescatando la cultura guaraní, incluyendo el idioma y las principales claves estético-lingüísticas. 

Entre la diversidad de material, ha tenido especial relevancia y aceptación el diseño del libro: 

“Mandalas guaraní – chaqueñas” Äkoviaka reta Yandereko Guaraní regua. Que tuvo dos 
reimpresiones y se presentó en la feria internacional de libro, en Macharetí y en unidades educativas 

del Chaco. 
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Escuela de gestión y liderazgo se aprueban proyectos productivos en favor de las capitanías 

guaranís en la región del Chaco 

En la gestión 2023 se continuó con desarrolló del curso de elaboración de proyectos productivos y de 

género destinados a las carteras de producción y género de las capitanías del área de cobertura del 

IPDRS. Fruto de esta actividad, cinco proyectos presentados por los participantes lograron 

financiamiento privado y público para desarrollar las iniciativas que han sido priorizadas por las 

organizaciones. 

 

AMAZONÍA TRANSFRONTERIZA 

 
Ciclos de capacitación sobre derechos humanos y prevención de la violencia hacia las mujeres 

Se han realizado tres ciclos de capacitación sobre Derechos Humanos y mecanismos de prevención, 

atención y sanción legal en casos de violencia contra las mujeres. Estos ciclos han estado dirigidos a 

profesoras, funcionarias públicas y organizaciones sociales de las comunidades del municipio de el 

Sena. Es importante destacar, que esta actividad contó con réplicas a nivel de comunidades, de acuerdo 

con la solicitud de las participantes inicialmente convocadas. 

Alumnos junto a padres y madres de comunidades se capacitan en corresponsabilidad del 

cuidado, derechos y liderazgo 

En cinco comunidades de los municipios de Puerto Rico y El Sena realizaron los talleres “Derechos y 

Corresponsabilidad” donde se abordó temas como los derechos humanos, la corresponsabilidad del 

cuidado y la prevención. En estos talleres participaron la junta escolar, la directiva de la comunidad y 

los estudiantes de las unidades educativas.  

Bosques educativos, pedagogía a cielo abierto 

Suman cinco unidades educativas que han optado por la implementación de los bosques educativos. 

Atendiendo estas solicitudes el IPDRS apoyó en la instalación básica de infraestructura, en la 

capacitación de docentes y madres y padres de familia, elaboración de material pedagógico y el 

acompañamiento a las prácticas educativas en el bosque. 

Este proyecto ha tenido una gran aceptación y se ha incrementado la demanda. Con la experiencia 

lograda se ha profundizado la propuesta metodológica y se continúa generando material para profesores 

y estudiantes de las unidades educativas de la Amazonia. 

Fortalecimiento a la comercialización de productos y artesanías del norte amazónico  

De manera permanente, se ha fortalecido la participación de las organizaciones de productoras y 

artesanas en los espacios de ferias en los principales puntos de venta de las localidades del Sena y 

Riberalta. 

Entre las actividades más concurridas y destacadas, se encuentra la participación de artesanas y 

productoras de los departamentos de Beni y Pando en la “Feria Turística Cultural Amazónica 2023” 

desarrollada en la plaza defensores del Acre de la ciudad de Riberalta. 

De igual manera, un evento altamente relevante ha sido el evento organizado por los grupos de artesanas 

y el IPDRS, denominado “Feria productiva: por la dignidad y autonomía económica” con el objetivo de 

acercar a las iniciativas de mujeres a los distintos productos financieros ofrecidos en Riberalta. 

Campaña por los derechos de las mujeres ¡historias e imaginarios!   

La campaña por los derechos de las mujeres Historias e imaginarios, desentraña los orígenes del discurso 

patriarcal, las desigualdades y las consecuencias para la Sociedad amazónica. 
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La campaña #MujeresAmazónicas se está implementando desde el norte amazónico boliviano. Propone 

una serie de imágenes motivadoras para la discusión de diversos temas que tienen que ver con la 

violencia de género y la correcta valoración del trabajo del cuidado que ejercen, principalmente, las 

mujeres. Estas imágenes están siendo difundidas en tres ámbitos, uno material a través de vallas 

instaladas en la ciudad de Riberalta, otro digital a través de ilustraciones difundidas en redes sociales y 

medios de comunicación local, y finalmente, los contenidos están siendo relevados y motivados en los 

espacios de formación y capacitación que se llevan adelante como parte de los proyectos implementados 

por el IPDRS con el apoyo de We Effect y Manos Unidas. 

Estudio: "Mapeo y análisis de los sistemas de mercado del cacao y frutos amazónicos en Riberalta, 

Beni" 

La mitad de los consumidores de frutos amazónicos no asocia su consumo con el cuidado del bosque en 

la Amazonía boliviana: el estudio muestra que el 50% de los consumidores de frutos amazónicos de la 

ciudad de Riberalta no asocia el consumo de los diversos subproductos transformados de los frutos 

amazónicos con el cuidado del bosque. 

Estudio realizado con comercializadores, transformadores, minoristas y consumidores de la población 

urbana de Riberalta, y una encuesta nacional abierta vía web. Los resultados fueron presentados y 

debatidos con actores locales. 

Doce ferias productivas educativas, espacios abiertos para la educación en el norte amazónico de 

Bolivia 

En coordinación con las y los directores, juntas de madres y padres de familia y estudiantes, se apoyó 

la organización y desarrollo de doce ferias productivas de unidades educativas de comunidades 

indígenas y campesinas de los municipios de Puerto Rico, Sena, San Lorenzo, Gonzalo Moreno y 

Riberalta. La finalidad fue visibilizar el trabajo, esfuerzo y capacidad productiva de las familias, las 

buenas prácticas agroforestales y agrícolas que realizan para asegurar la alimentación familiar y cuidar 

los recursos naturales. 

Pese a la sequía mencionada, fue impresionante la diversidad y calidad de productos que papás, mamás 

e hijos/as expusieron antes los asistentes la forma en que lo produjeron, todo sin agroquímicos; los 

trabajos que realizan los diferentes miembros de la familia; la procedencia de las semillas y plantines, 

las instituciones que les apoyaron en los diferentes momentos, entre otros aspectos. 

Hacia el Foro Social Pan Amazónico – FOSPA 2024  

Tras el lanzamiento y anuncio de Bolivia como sede del 11º FOSPA 2024, realizado en el 2022, 

difundimos algunas entrevistas realizadas en ese evento: 

Andrea Bernal – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) del Perú: 

https://youtu.be/s9OZHoniGMI?si=Csezso3z50o9bWZ7  

Gustavo Redín - Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el 

Medio Ambiente (CEDENMA) del Ecuador: https://youtu.be/yS5OXauORaM?si=T0cpzTVryTnzjZTc  

Nilde Sousa - Brasil (Portugués) - Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB: 

https://youtu.be/fvPtxPXbxA8?si=SLt6miTeK0ohJlhr  

Luiz Arnaldo Campos (Portugués) – Comité Internacional del Foro Panamazónico FOSPA: 

https://youtu.be/JUPyyIoQCv4?si=8YT74mlYqmgICSLk 

En julio, se llevó a cabo en Rurrenabaque y San Buenaventura el Pre Foro Social Panamazónico “Por 
la vida en la Amazonía”. En este evento confluyeron una diversidad de organizaciones e instituciones. 

De nuestra parte, conformamos una pequeña, pero significativa delegación, junto a cuatro lideres sociales 

del trabajo que implementa la oficina territorial de IPDRS en la región amazónica. Entonces, 

https://youtu.be/s9OZHoniGMI?si=Csezso3z50o9bWZ7
https://youtu.be/yS5OXauORaM?si=T0cpzTVryTnzjZTc
https://youtu.be/fvPtxPXbxA8?si=SLt6miTeK0ohJlhr
https://youtu.be/JUPyyIoQCv4?si=8YT74mlYqmgICSLk
https://sudamericarural.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6943-sumamos-lideres-al-foro-preparatorio-del-fospa-bolivia-2024
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participamos en 3 de las 7 mesas de trabajo, en la comisión 1: Pueblos Indígenas y territorialidades 

amazónicas tuvimos la participación de José Barba delegado del Bloque de Organizaciones Campesinas 

e Indígenas del Norte Amazónico Boliviano – BOCINAB y presidente de la Asociación de Productores 

de cacao de Pando. El joven Walter Selín Novoa Salas, brigadista ambiental de Sena y el docente Saúl 

Sossa Cárdenas, docente en educación ambiental de Puerto Rico, participaron de la comisión 4: Crisis 

climática, bosques, áreas protegidas y derechos de la naturaleza. La productora campesina Emilse Vargas 

de ACOPALT participó en la comisión 5: Extractivismo y Alternativas, mostrando la experiencia de la 

Asociación Comunitaria de Productores Agropecuarios Lago Tumichucua. 

Además, la delegación participó del Tribunal ético en defensa de los cuerpos y el territorio, un espacio 

que se construye desde las mujeres y que confluirá al FOSPA 2024. 

Dado que Bolivia será la sede de la 11ava versión del FOSPA, hacemos parte de la articulación 

organizadora y promotora de derechos y cuidado de las poblaciones amazónicas, la biodiversidad y los 

modos de vida sostenibles en ella.  
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