
1



2

MAPEO DE ORGANIZACIONES/AGRUPACIONES DE JÓVENES  
ACTIVISTAS POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA Y  

SOCIOAMBIENTAL EN BOLIVIA



3

Redacción del informe
Ruth Bautista Durán
Iver Pedraza Herrera

Equipo de trabajo 
Melisa Hinojosa Pérez - Monitoreo
Iver Pedraza Herrera - Pando
Ana Maria Álvarez Garcia – La Paz Amazonía
Camila Bohorquez Zamorano – Santa Cruz
Danissa Alvarez Salazar – Beni
Fabiana Rivas Villena - Tarija
Gabriela Yáñez Garvizu – Chuquisaca
Nicaela León Coico – Cochabamba
Neyza Victoria Huanca Gutierrez – Oruro
Ángela Huanca López – La Paz Altiplano
Mayra Issis Medrano Vera – Potosí

Programa “Justicia climática para sociedades más equitativas e inclusivas en América 
Latina”, ejecutado en el Norte Amazónico boliviano por el IPDRS con el apoyo de OXFAM en 
Bolivia y ASDI.

© Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)
Av. 20 de octubre # 2396, casi esq. Belisario Salinas. Edif. María Haydee, piso 12
Telf. (+591-2) 2115952
www.ipdrs.org

Oxfam en Bolivia
Calle Gabriel René Moreno 1367, edificio Taipi, piso 4, zona San Miguel, La Paz.
Tel/Fax: (+591- 2) 2113212 - 2770592 - 2771775
Página web: https://lac.oxfam.org/countries/bolivia

Diseño y diagramado:
Gonzalo Baptista Mercado

La Paz, Bolivia 2024
© Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS
© Oxfam en Bolivia
Este documento ha sido elaborado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica 
(IPDRS). Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente 
reflejan la posición de Oxfam.



4

Índice

Introducción .............................................................................. 5
I. Caracterización de las organizaciones y  

agrupaciones juveniles ............................................. 6
1.1. Legislar para, por y con los jóvenes
1.2. Principales características de las  

organizaciones y agrupaciones  
juveniles con agenda ambiental,  
climática y territorial

1.3.  Cultura institucional y organizativa
II. Ámbito de interés y acciones por el medio 

ambiente, el clima y el territorio .............................. 17
2.1. Jóvenes entre el campo y la ciudad

III. A manera de conclusiones ....................................... 22



5

Introducción 

Una de las preocupaciones principales del desarrollo rural es llegar con sus contenidos 
a la juventud. Desde la mirada más tradicional, las y los jóvenes implicarían una garantía 
de sostenibilidad a los proyectos e iniciativas; no obstante, la juventud rural emprende 
caminos inusitados, la doble o múltiple residencia y las expectativas que le suscita la 
cultural global, las tecnologías de información y múltiples posibilidades –no siempre 
oportunidades– a su alcance. 
Persiste la importancia de comprender el presente a través de sus agentes más enérgicos, 
y también, más vulnerables. El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y Oxfam 
plantean la necesidad de incorporar a la juventud a las reflexiones sobre el desarrollo 
rural, y en esta oportunidad, a la discusión sobre la justicia social respecto a la crisis 
climática. 
En ese cometido, se ha realizado un mapeo de organizaciones/agrupaciones de 
jóvenes vinculados con las temáticas ambiental, climática y de desarrollo sostenible 
en Bolivia. Se implementaron encuestas departamentales y regionales en los nueve 
departamentos de Bolivia; aunque priorizamos la cuenca amazónica, es decir, a Pando, 
Beni, Santa Cruz y el norte de La Paz; en menor medida a Chuquisaca, Cochabamba 
y Tarija. 
Se identificaron 233 organizaciones y agrupaciones juveniles abocadas a temas 
ambientales y territoriales, y de ellas, se realizaron 175 entrevistas telefónicas para 
el llenado de encuestas digitales. El contacto con las o los representantes de las 
organizaciones y agrupaciones se dio con facilidad y de forma fluida, y gracias a ellas 
y ellos contamos con un Directorio nacional de organizaciones y agrupaciones de 
jóvenes activistas por la justicia climática y socioambiental
El tema que ocupa a gran parte de las organizaciones y agrupaciones juveniles es la 
educación ambiental con énfasis en el cambio climático; a través de la capacitación y 
sensibilización. talleres, conversatorios, intercambio de experiencias, seminarios, etc., 
en diferentes entornos de educación formal (escuelas) e informal (ferias).
La aproximación a la agenda temática de las y los jóvenes permite una caracterización 
de la cultura organizacional y un análisis de las temáticas y acciones que realizan con 
la disponibilidad o no de recursos económicos, de forma voluntaria y, en la mayoría de 
los casos, autogestionadamente. 

https://drive.google.com/file/d/1PjTi1zD_r9QXU6OyROHnQPM01gSvBS5U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjTi1zD_r9QXU6OyROHnQPM01gSvBS5U/view?usp=sharing
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1. Caracterización de las organizaciones y agrupaciones juveniles
1.1. Legislar para, por y con los jóvenes

La Constitución indica que “El Estado y la sociedad garantizarán la protección, 
promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, 
político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley” 
(Artículo 59). Sus actividades tendrán una función formativa, y sus derechos, garantías 
y mecanismos de protección serán objeto de regulación especial. 
El 5 de febrero de 2013 se promulgó la Ley Nº 342 General de la Juventud y se vislumbraron 
grandes responsabilidades institucionales. Se dio paso al Sistema Plurinacional de 
la Juventud conformado por un Consejo Plurinacional, un Comité interministerial de 
políticas, y una Dirección plurinacional de la juventud. Tales instancias quedaron en 
gestación en el Ministerio de Justicia y con relativos avances en las entidades territoriales 
autónomas.
En algunas gobernaciones departamentales y municipios existen direcciones y oficinas 
abocadas a la participación de la juventud, no exentas de controversias, influencias 
político-partidarias, clientelismo, y también, de capacidad articuladora, participativa y 
con sentido de interculturalidad, amplitud de temas y otros. 
La Ley Nº 342 diferencia entre organizaciones y agrupaciones juveniles, las primeras 
cuentan con personalidad jurídica, identidad, normas internas y estructura propia; en 
cambio, las segundas son colectivos sin personalidad jurídica que se agrupan en torno 
a intereses comunes y fines lícitos. 

1.2. Características de las organizaciones y agrupaciones juveniles con 
agenda ambiental y territorial

A partir del 2022, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional cuenta con un 
Registro Plurinacional de Organizaciones y Agrupaciones Juveniles1, dependiente de 
la Dirección Plurinacional de la Juventud. Sin embargo, el portal digital no dispone de 
información actualizada. Nuestro esfuerzo, aunque delimitado en el tema ambiental, 
procura contribuir a este vacío. 

Agrupaciones juveniles que indican tener un alcance nacional 
A nivel nacional, se identificaron 233 organizaciones y agrupaciones, y se entrevistaron 
a 175. Además, se identificaron y entrevistaron a seis organizaciones que indican tener 
un alcance nacional. 

1  Véase: https://www.justicia.gob.bo/portal/noticia_modal.php?new=n3qlbA%3D%3D 

https://www.justicia.gob.bo/portal/noticia_modal.php?new=n3qlbA%3D%3D
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Organización / Año de fundación Sede Tipo
Plataforma Boliviana de Acción Frente 
al Cambio Climático - PBACC Nacional / 
2017

Todos los 
departamentos

Rural y urbana

Movimiento Propacha / 2019

Avalado por YOUNGO, grupo oficial de 
niños y jóvenes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC)

La Paz Urbana

Kaaijayu - GYBN Bolivia / 2019 

Avalado por Red Global de Jóvenes por 
la Biodiversidad, reconocida por la ONU

La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz

Urbana

Jóvenes Educadores de Acción – JODA 
/ 2022 

La Paz Rural y urbana

Red Binacional de Jóvenes Promotores 
por los Derechos del Lago Titikaka Perú 
– Bolivia / 2021

La Paz Rural y urbana

Coordinadora en Defensa de la Madre 
Tierra CODMA / 2020

La Paz Rural y urbana

Ninguna de estas agrupaciones cuenta con personería jurídica, dos están en tramitación, 
aunque todas cuentan con objetivos, misión y visión planteados; y solo una agrupación 
cuenta con un espacio físico propio. Las temáticas trabajadas por estas agrupaciones, 
en orden de importancia, son: 

1. Educación ambiental 
2. Cuidado de la biodiversidad 
3. Consumo responsable urbano 
4. Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Estas redes y agrupaciones se atribuyen presencia nacional debido a las alianzas que 
generan con organizaciones departamentales, municipales y/o territoriales. Además de 
las organizaciones entrevistadas, se identificó a la Red de Organizaciones Líderes por 
el Clima - Red ROC, cuya filiación es voluntaria. 
La única organización que cuenta con filiales en todos los departamentos, la PBACC, 
también es la más antigua, se considera como urbana y rural, y cuenta con una diversidad 
de mecanismos para dinamizar su democracia interna.
 
Distribución de organizaciones y agrupaciones identificadas por departamento
El departamento con un mayor alcance es Santa Cruz (50), también tenemos una 
importante presencia en Pando (32), una menor proporción en Beni (16) y un importante 
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recuento general en La Paz (32). La diversidad de organizaciones y agrupaciones 
juveniles preocupadas por cuestiones ambientales, climáticas y territoriales podrían 
estar concentradas precisamente donde existe una mayor disponibilidad de recursos 
naturales, y una mayor presión hacia ellos bajo la forma del agronegocio, los 
extractivismos y otros aspectos. 

Respecto a los departamentos menos priorizados, destacamos a Oruro (26) y Tarija 
(23), pues en ambos casos existen movimientos de defensa territorial al extractivismo 
minero y petrolero, respectivamente. 

El mapeo, identificación y entrevista también nos muestra que las organizaciones y 
agrupaciones juveniles siguen ciertos lineamientos dictados por los procesos de 
construcción de las leyes departamentales para la juventud, pocas veces concluidos; y 
también, algunas agendas de organizaciones no gubernamentales (ONG) , por ello, los 
temas ambientales y territoriales a veces son recurrentes, entre otros, como el ejercicio 
de derechos, el liderazgo político, la incidencia política por la juventud, etc. 

Cantidad de miembros activos y pasivos, género y edad 
Consultamos a cada organización y agrupación sobre la cantidad total de sus miembros, 
sobre su carácter activo o pasivo y sobre la autoidentificación genérica de sus 
miembros. Las organizaciones declaran tener 7.116 miembros, de los cuales, solo el 
43% está activo. Es decir, 3.060 personas son miembros activos de estas organizaciones 
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y agrupaciones, y entre ellas y ellos, 59,5% son mujeres, 40,3% son hombres y 0,2% 
tienen otras auto identificaciones genéricas. Por supuesto, este dato estará mediado 
por la subjetividad del representante de la organización o agrupación entrevistado. 

DEPARTAMENTO TOTAL MIEMBROS 
ACTIVOS % MUJERES 

ACTIVAS
HOMBRES 
ACTIVOS

OTROS 
ACTIVOS

BENI 427 176 41,2 78 94 4 

PANDO 512 274 53,5 154 119 1 

SANTA CRUZ 1836 668 36,4 361 307 0 

LA PAZ  
AMAZONÍA 841 186 22,1 92 94 0 

CHUQUISACA 213 167 78,4 99 68 0 

TARIJA 392 250 63,8 161 89 0 

COCHABAMBA 646 407 63,0 319 88 0 

LA PAZ 
ALTIPLANO 903 208 23,0 119 89 0 

ORURO 775 450 58,1 250 199 1 

POTOSÍ 571 274 48,0 189 85 0 

TOTAL 7116 3060 43,0 1822 1232 6 

Por otra parte, podemos notar que si bien en departamentos como Tarija, Chuquisaca 
y Cochabamba, existen o se mapearon menos organizaciones y agrupaciones, las y 
los miembros de estas son más activos que el resto. Además, Cochabamba que no 
tiene gran cantidad de organizaciones y agrupaciones, tiene más miembros activos 
(63%) por organización y el promedio de la cantidad de miembros por organización es 
marcadamente superior al resto con 34 miembros. 
En cambio, aunque el departamento despierte mayores iniciativas de organización juvenil, 
como es el caso de Santa Cruz, La Paz y Beni, sus porcentajes de miembros activos 
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son bastante inferiores al resto. Esto nos estaría hablando de muchos emprendimientos 
y poco movimiento efectivo, y acciones concretas. 
Respecto a la edad de las y los miembros de las organizaciones y agrupaciones 
juveniles, la edad promedio de las y los jóvenes es de 23 años, de tal forma que las y 
los miembros más jóvenes tienen 12 años y las y los miembros menos jóvenes tienen 
35 años. En tanto que, la edad de la mayoría de las y los miembros es de 25 años.  

Ocupación de las y los participantes por departamento 
En cuanto a la ocupación por departamento, la ocupación principal refiere a etapas de 
formación académica, la universidad, en primer lugar; y el colegio, en segundo lugar. En 
seis departamentos una buena proporción de las y los jóvenes está buscando trabajo, 
y en todos los departamentos, existen proporciones menores, aunque importantes en 
La Paz, Oruro y Beni, de jóvenes que indican que tienen otras actividades; en primera 
instancia, trabajos temporales. 
En este ámbito podría caber un error o vacío en cuanto a los datos y su posible 
interpretación, ya que al no tratarse de una encuesta minuciosa a todas y todos los 
miembros de las organizaciones y agrupaciones de jóvenes, no contamos con mayores 
datos que nos permitan caracterizar a las organizaciones respecto a su clase social, su 
identidad étnica, de género y otros. 

 

Por otra parte, y con una cantidad considerable entre las y los jóvenes, en la opción de 
“otros” predomina la opción de “todas las anteriores” y se distinguen respuestas que 
conciernen a la formación a nivel técnico, labores de casa y agricultura, las dos últimas 
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actividades que, al no generar recursos, suelen no ser consideradas como trabajos. 
Sin embargo, aunque la mayoría de las y los jóvenes estén abocados a actividades 
formativas, también tenemos cierta información de su búsqueda de estrategias de 
sobrevivencia.

1.3.  Cultura institucional y organizativa
Entre las 175 organizaciones entrevistadas, solo 32 cuentan con personería jurídica y 
21 la tienen en tramitación; en cambio, la gran mayoría no cuenta con ella y no piensa 
obtenerla. Más adelante ofreceremos algunos datos respecto a las organizaciones 
establecidas jurídicamente, apuntamos que entre ellas se encuentran algunas articuladas 
a las gobernaciones, organizaciones mixtas superiores, ONG y fundaciones.
Años de fundación, funcionamiento y espacios de las organizaciones y 
agrupaciones juveniles
Respecto al inicio de funcionamiento de las organizaciones y agrupaciones, se tiene 
a la gran mayoría en los últimos 5 años, esto puede tener que ver con la conflictividad 
política del país en el año 2019, la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la expansión 
de los incendios forestales en ese año. Estos hechos removieron tanto el tejido social 
como las preocupaciones respecto a las condiciones de vida, la sostenibilidad y los 
proyectos de vida. Otro periodo recurrente con mayor emergencia de organizaciones 
se encuentra entre los años 2016 y 2018, que podría atender al contexto inmediato a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), donde el 12 
de diciembre de 2015 se firmó el histórico Acuerdo de París, y que suscribió una lógica 
de movilización en la sociedad civil, así como la disponibilidad de financiamientos y 
proyectos recurrentes al cambio climático.

También debemos apuntar que se identificaron y entrevistaron a cuatro organizaciones 
fundadas antes de los años noventa, y cuya actividad se muestra como intermitente o 
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interrumpida; y otras nueve, no proporcionaron el dato de su año de fundación. Esta 
dinámica puede que tenga que ver con el carácter temporal que adquieren algunas 
organizaciones, la disponibilidad de recursos y algunas oportunidades que brindó, en 
su momento, el conformar una organización o agrupación juvenil.
Una característica propia de la dinámica de las organizaciones y agrupaciones de jóvenes, 
y que puede ser correlativa a su disponibilidad de personería jurídica y planteamiento 
de objetivos estratégicos, es el acceso a una sede o espacio para reuniones. Sin que 
este espacio tenga que ser propio en términos patrimoniales, puede verse que un 52% 
de las organizaciones sí tiene un espacio específico, sea prestado en alguna institución 
o ubicado en el domicilio de alguno de los miembros, el espacio otorga certidumbre a la 
organicidad que corresponde a las reuniones y realización de actividades. 

Personería jurídica, estatutos y acceso a las organizaciones juveniles
De la misma forma, la disponibilidad de personería jurídica, nos está hablando del 
planteamiento de un estatuto orgánico y un reglamento interno como parte de una 
institucionalidad con un horizonte y agenda medianamente claros. La mayoría de las 
organizaciones entrevistadas tienen establecidos sus objetivos como organización, 
están en elaboración o en actualización. Tan solo diez organizaciones no respondieron 
la pregunta o expresaron que no tienen un objetivo establecido. 
En general, los objetivos de las organizaciones coinciden con las temáticas que se 
han priorizado a nivel departamental y nacional. Lo que se proponen es generar un 
proceso de educación ambiental que aborde diferentes temáticas relacionadas al 
cuidado de la Naturaleza, priorizando la gestión de residuos sólidos y el cuidado de 
la biodiversidad. Asimismo, las organizaciones plantean en sus objetivos articular las 
temáticas ambientales con enfoques transversales como son los derechos humanos 
y género, aunque en casos muy específicos también se abordan derechos indígenas, 
campesinos y de la Naturaleza. 
A pesar de tener objetivos, hay una mayor cantidad de organizaciones que no han 
elaborado aún su misión y visión, ascendiendo en total a 38. Las demás cuentan con 
misiones y visiones establecidas, están en proceso de elaboración o de actualización.  A 
nivel general, las organizaciones pretenden proyectarse como líderes en las temáticas 
que abordan, promoviendo una transformación que atienda el cambio climático. En 
la mayoría, si bien no está explícita, se reconoce la multidimensionalidad de la crisis 
climática, ya que sus misiones y/o visiones también se orientan a mejorar las condiciones 
de vida, defender derechos, luchar contra violencias, visibilizar desigualdades y grupos 
vulnerabilizados para generar una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. 
En cuanto a la forma de acceder al ámbito organizativo juvenil, los requisitos de los que 
nos hablaron incluyeron la convocatoria por nuevos miembros. Sin embargo, más del 
40% de las organizaciones recibe expresiones de interés de nuevos miembros, esto 
nos habla de la disponibilidad y necesidad de los jóvenes de participar de espacios de 
interés común, propios de las necesidades de socialización de su etapa vital. 
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Los otros requisitos para formar parte de la organización incluyen invitación directa, 
designación desde la organización regional, departamental y/o nacional, pago de una 
cuota de ingreso y nivel de formación mínimo, ser bachilleres, o estar en proceso 
formativo, etc. 
En general, el requisito de edad incluye un rango desde los 12 hasta los 35 años, con 
preferencia de que sean mayores de edad. En cuanto a documentos, generalmente 
se pide carnet de identidad y en pocas organizaciones hoja de vida o algún tipo de 
referencia. 

Democracia interna
Respecto a los mecanismos de participación democrática y liderazgos, las organizaciones 
y agrupaciones de jóvenes desarrollan algunas estrategias, dada su cantidad de 
miembros, se tienen organizaciones sujetas a líderes con cierta permanencia y hasta 
hegemonía en pequeñas estructuras. No obstante, al consultarles, se ve que sí que 
existe un aliento democrático en la elección de sus órganos de gobierno, pues 53% (93) 
de ellas realiza votación y respeta mayorías, casi un 20% (32) se basa en la discusión y 
consenso, y otro 25% (42), aproximadamente, tiene otras formas de elección y decisión. 

Entre las organizaciones que seleccionaron otra forma de elección de su mesa directiva, 
destacan la aclamación por mérito y liderazgo, la delegación desde sus organizaciones 
regionales y/o nacionales, y la permanencia desde la fundación. En el caso de carteras 
de juventudes que dependan de organizaciones campesinas, la elección se realiza en 
las asambleas generales, mientras que en las organizaciones de pueblos indígenas se 
realiza de acuerdo con usos y costumbres del pueblo, y también en reuniones generales. 
Respecto a la frecuencia en la realización de actividades, las organizaciones y 
agrupaciones juveniles tienen mayor dinamismo, realizan actividades mensuales, 
recurrentemente, y en menor proporción, semanalmente. 
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Crucial en la viabilidad de las organizaciones y agrupaciones juveniles es el tema 
del financiamiento, 32,5% (57) de las instancias juveniles sostiene sus reuniones y 
actividades con aportes voluntarios de sus miembros, 29,7% (52) con recursos que 
provienen de trabajos de autogestión, 31,4% (55) acceden a recursos de ONG, y 6,2% 
(11) acceden a recursos públicos sean del municipio o la gobernación. 
La periodicidad de las actividades, está determinada principalmente por los recursos 
económicos disponibles para organizarlas y ejecutarlas. Las actividades de planificación, 
por lo general, se realizan mensualmente, mientras que la participación en espacios 
de educación formal e informal es realizada semanalmente. Las categorías “otra” y “a 
veces” se refieren a días específicos donde se rememora el cuidado de la Naturaleza, 
por ejemplo: La hora del Planeta, el Día del Peatón y ferias coyunturales a nivel 
departamental, municipal, barrial y/o territorial.

Financiamiento de las organizaciones y agrupaciones juveniles
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Resulta significativo que 109 organizaciones se financien a través de la autogestión 
y aportes voluntarios; la coincidencia entre ambos datos indica que mientras que el 
acceso a recursos económicos provenga del esfuerzo propio -en recursos o trabajo-, 
existe una mayor frecuencia en la realización de actividades. 
Por otro lado, mientras el financiamiento se obtiene a través de proyectos de ONG o el 
gobierno en sus distintos niveles, las organizaciones pueden realizar sus actividades 
con una periodicidad más regular. 
Retomando el tema de la personería jurídica, si consideramos las 53 organizaciones 
que cuentan con ella o están en tramitación, y las distribuimos de acuerdo a las 
categorías de financiamiento identificadas, encontramos que 32 organizaciones, basan 
sus actividades en trabajos de autogestión (19) y aportes voluntarios (13); mientras 
que, 21 trabajan con recursos de ONG (17) e instituciones públicas (4). 

Organizaciones juveniles en plataformas y redes sociales
Finalmente, en referencia a las plataformas y redes de organizaciones de jóvenes, existe 
una amplia variabilidad entre los departamentos, mientras que 17 de 20 organizaciones 
en Tarija sí pertenecen a plataformas o redes; 2 de 15 organizaciones en el Beni 
pertenecen a redes o plataformas. No encontramos mayor correspondencia entre las 
plataformas juveniles abocadas a cuestiones ambientales, climáticas o territoriales 
identificadas, y las plataformas a las que las organizaciones y agrupaciones refieren, 
podría ser que estas otras plataformas o redes reúnen a públicos no solo juveniles, y a 
temas no sólo ambientales. 
Debe apuntarse que, las organizaciones entrevistadas proporcionaban información 
respecto a otras organizaciones, lo que puede mostrar que existe una red de 
organizaciones que no necesariamente está reconocida o formalizada; sino que se 
reconoce a nivel departamental y a través de redes sociales.
Por otro lado, en cuanto a la imagen, visibilidad y archivo de la organización o agrupación 
de jóvenes, el acceso y uso de las redes sociales como parte de la marca del colectivo. 
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De tal forma, puede verse que el Facebook es una buena ventana para conocer la 
dinámica de las organizaciones juveniles. 

En general, todas las organizaciones que tienen Facebook, combinan con otras redes 
sociales. Solamente tres organizaciones tienen Instagram en vez de Facebook, las cuatro 
organizaciones que tienen página web, la usan en vez de Facebook y una tiene TikTok 
en vez de Facebook. Las redes sociales no solo son medios de difusión de actividades, 
implican un espacio más de sociabilidad y de refuerzo de la pertenencia a la organización 
o agrupación. Su alcance es sumamente variable, la única organización con estructura 
nacional, filiales departamentales y mecanismos democráticos para su vida orgánica, la 
Plataforma Boliviana de Acción contra el Cambio Climático – PBACC, cuenta con una 
página de Facebook a nivel nacional, y otras para el nivel departamental, el alcance de 
su página nacional es de 13 mil suscriptores y el alcance de sus departamentales oscila 
los mil suscriptores; en cambio, organizaciones como Jóvenes Educadores de Acción – 
JODA, pese que se autoidentifica como una organización nacional, en Facebook, tiene 
un alcance de menos de 200 suscriptores.  
Otras organizaciones que, si bien se identifican como organizaciones nacionales, pero 
no tienen base social en todos los departamentos; al estar articulados a redes nacionales 
e instancias internacionales que hacen observación y participan de la agenda global 
de compromisos frente al cambio climático, como el Movimiento Propacha, tiene un 
alcance de 13 mil suscriptores. 
Todos los matices abordados respecto a la cultura institucional y organizativa de 
las organizaciones y agrupaciones de jóvenes nos refieren a una dinámica que 
cobra intensidad en los últimos cinco años. Podríamos insistir en afirmar sobre la 
importancia del año 2019, sin embargo, esta característica podría implicar únicamente 
la temporalidad que adquieren las organizaciones de jóvenes. Dado que se trata de 
una etapa de la vida, variablemente, esta se ve interrumpida por la llegada de las y los 
miembros a una nueva etapa a través de la edad, algunos hitos vitales que conllevan el 
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asumir responsabilidades, principalmente, de tipo laborales, con lo cual no se pueden 
seguir llevando adelante actividades de tipo voluntario. Probablemente, aquellas 
organizaciones que cuentan con mayor institucionalidad -personería jurídica, objetivos 
estratégicos, sede, financiamiento y acceso a plataformas nacionales e internacionales- 
pueden optar por desarrollar, además de su etapa juvenil voluntaria, también su etapa 
laboral en el ámbito organizativo juvenil. 

2.      Ámbito de interés y acciones por el medio ambiente, el clima y el 
territorio

A continuación, mostraremos los hallazgos del mapeo de organizaciones y agrupaciones 
juveniles respecto a las temáticas más atendidas, y al despliegue de actividades que 
desarrollan, todo a nivel departamental. 
En el departamento de Beni, como en el resto, destacan las actividades de capacitación 
y concientización ambiental, pero también se destaca el ámbito práctico articulado a los 
incendios forestales y primeros auxilios, así como la defensa de derechos humanos y 
de mujeres. 
Algo similar ocurre con el norte amazónico del departamento de La Paz, donde se 
destaca el ámbito práctico recurrente a los incendios, el cuidado de la biodiversidad 
y la denuncia de actos ilícitos en los territorios, así como la recuperación de saberes, 
particularmente en el sector indígena de la región. 

Departamento Temáticas 
más 

atendidas

Actividades principales por 
temática más atendida

Observaciones

Pando

25 
organizaciones

Educación 
ambiental

Capacitación y sensibilización 
en diferentes temáticas 
ambientales en espacios de 
educación formal e informal 

A pesar de que no está 
priorizada, la gestión de 
residuos sólidos es una 
temática muy importante, 
destacándose la actividad 
de limpieza de espacios 
públicos, escuela, arroyos, 
ríos y bosques educativos, 
en por lo menos 17 
organizaciones.

Cuidado de la 
biodiversidad

Conservación de murciélagos 
y aves, entre las especies más 
atendidas

Cambio 
climático 

Capacitación, sensibilización y 
difusión
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Beni

15 
organizaciones y 
agrupaciones

Educación 
ambiental 

Capacitación y sensibilización 
en diferentes temáticas 
ambientales en espacios de 
educación formal e informal 

Actividades de capacitación, 
sensibilización y difusión 
referente al cambio climático, 
así como la limpieza 
de espacios públicos y 
recolección de residuos 
para reciclaje, son atendidas 
por lo menos por cuatro 
organizaciones. 

Otro Apagado de incendios. 
Preservación de manglares. 
Concientización en género, 
embarazo adolescente, 
menstruación y medio 
ambiente, cuerpo - territorio. 
Capacitación en primeros 
auxilios. Artivismo.

Reforestación Reforestación urbana y rural

Santa Cruz

39 
organizaciones

Cambio 
climático 

Capacitación, sensibilización y 
difusión

Si bien no son temáticas 
priorizadas, por lo menos 
31 organizaciones realizan 
actividades de fortalecimiento 
para incidencia en políticas 
públicas. Artivismo. 
Voluntariado de bomberos. 
Capacitación en liderazgo y 
emprendedurismo. Turismo 
regenerativo, comunitario y 
vivencial. Promoción cultural. 
Apicultura. Control social. 
Activismo. Monitoreos de 
fauna y flora. Recolección 
para reciclaje. Reutilización y 
plogging2.

Educación 
ambiental

Capacitación y sensibilización 
en diferentes temáticas 
ambientales en espacios de 
educación formal e informal

Reforestación Reforestación urbana y rural. 
Producción de plantines para 
reforestación

La Paz – 
Amazonía

11 
organizaciones

Otro Voluntariado de bomberos. 
Turismo vivencial. 
Recuperación de saberes 
y prácticas. Denuncia de 
actividades ilícitas. Artivismo

Actividades referentes a la 
gestión de residuos sólidos, 
son realizadas por lo menos 
por cinco organizaciones.

Reforestación Reforestación urbana y rural

Cuidado de la 
biodiversidad

Capacitación, sensibilización y 
difusión

En cuanto a Pando y Santa Cruz, se asoman temas que profundizan en el cuidado de 
la biodiversidad, como el cuidado y defensa de animales silvestres, y la reforestación 
en espacios urbanos y rurales. Aunque también es notable que en Santa Cruz también 
se presenten temas concernientes al emprendedurismo, el turismo regenerativo, 
comunitario y vivencial, entre otros.

2  Combinar actividades al aire libre con recolección de residuos
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El tema general del cambio climático se atiende desde la educación ambiental, a través 
de actividades como la capacitación, sensibilización y difusión en diferentes espacios 
como escuelas, ferias, talleres, conversatorios, etc. La relación que establece la Tabla 
3, muestra una cierta gama de actividades desarrolladas, entre las que se destaca, la 
limpieza de espacios públicos, recolección para reciclaje y la reutilización, y también, la 
reforestación y cuidado de la biodiversidad. Respecto a las temáticas menos atendidas 
se tiene a la agricultura, agroecología, defensa y gestión territorial, y actividades 
articuladas con el ámbito rural y alternativas al modelo de desarrollo. 
Este último aspecto no tiene mucha incidencia en el ámbito juvenil, que al parecer tiene 
una perspectiva urbana y un aliento por materializar el activismo ambiental en la noción 
de la limpieza de espacios públicos. Aquí se debe notar que se ha hecho un importante 
esfuerzo por acceder a municipios rurales, y según los hallazgos, la perspectiva es la 
misma. La noción de espacio público, al parecer, se traslada al centro poblado y se 
comprende lo público como lo urbano, la plaza, los espacios deportivos, las unidades 
educativas, etc. El aliento por la educación ambiental está centrado en la juventud 
como una acción de resonancia entre su propia generación, y no siempre como una 
acción de incidencia política que incluya a poblaciones que no sean juveniles, el ámbito 
adulto, las instituciones públicas, las universidades o el ámbito político.
Aunque el promedio de tiempo de vida de las organizaciones es de 16 años, debido a 
algunas organizaciones de larga data, como indica la Tabla 4, a partir del 2019 es cuando 
se crean 126 organizaciones y agrupaciones, la mayor cantidad de organizaciones 
juveniles abocadas al cuidado de la Naturaleza, de acuerdo al siguiente detalle:

Año Cantidad de 
organizaciones

Departamentos 
donde más 

organizaciones 
se crearon

Temáticas más atendidas

2019 19 Pando, Tarija, La 
Paz (Amazonía)

Cambio climático, cuidado de la 
biodiversidad y reforestación 

2020 28
Santa Cruz, La 
Paz (Amazonía) 
y Cochabamba 

Educación ambiental, cambio 
climático y cuidado de la 
biodiversidad 

2021 18
Santa Cruz, 
Pando y Beni

Cambio climático, educación 
ambiental y cuidado de la 
biodiversidad.

2022 20

Pando, Santa 
Cruz, La Paz 
(Altiplano) y 
Oruro

Educación ambiental, 
gestión de residuos sólidos y 
reforestación. 
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2023 18
Santa Cruz, La 
Paz (Amazonía) 
y Oruro 

Educación ambiental, 
gestión de residuos sólidos y 
reforestación. 

2024 23
Potosí, Oruro y 
Pando

Educación ambiental, cambio 
climático y gestión de residuos 
sólidos. 

Un apunte respecto al período principal de gestación de las organizaciones y 
agrupaciones juveniles coincidente con el año de mayor expansión de los incendios, el 
año 2019, es que únicamente siete -tres en la región amazónica, entre Beni y el norte de 
La Paz- de las 175 organizaciones identificadas y entrevistadas, atienden la situación 
con temas y actividades abocadas a los incendios forestales desde una perspectiva 
práctica como la capacitación como bomberos voluntarios. Cabe recalcar también que 
el trabajo de campo de este estudio se realizó en agosto, antes de que se desaten los 
intensos incendios del año 2024, donde se vio que existen múltiples iniciativas a nivel 
nacional. 

2.1. Jóvenes entre el campo y la ciudad
Un aspecto importante que dejamos para analizar específicamente, es el carácter 
urbano o rural de las organizaciones de jóvenes. Recurrimos a la autoidentificación, al 
haber constatado en otras observaciones que las y los jóvenes de municipios que se 
consideran rurales, se consideran urbanos al habitar en o cerca a principales centros 
poblados. De tal manera, optamos por comprender que la construcción social de lo 
urbano y rural remite a una serie de características y distinciones culturales, que las y 
los jóvenes seguramente están reflexionando en su proceso vital. 
Optamos por no imponer la dicotomía urbano – rural, e incluimos la opción “ambas”, 
dados los múltiples tránsitos que conocemos que realizan las y los jóvenes, muchos de 
ellos salen de sus comunidades rurales a los centros poblados y ciudades para acceder 
a unidades educativas, centros de educación superior o trabajos temporales. Esta doble 
o múltiple residencia llega a poner en cuestión sus pertenencias e identificaciones 
territoriales, hemos observado que, en algunos casos, por desinformación o procesos 
de aculturación, las y los jóvenes prefieren adscribirse a las organizaciones juveniles 
que encuentran en las ciudades a participar o reforzar su lazo con la organización 
territorial a la que corresponden, de acuerdo a su lugar de nacimiento y los derechos 
territoriales de sus padres y de ellas y ellos mismos. Lo propio ocurre con la agenda 
por la que optan, deciden asumir la agenda juvenil urbana, por ejemplo, de gestión 
de residuos y limpieza de espacios públicos urbanos; y, dejan de lado la agenda 
de defensa y gestión territorial de sus comunidades campesinas o indígenas.   
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Autoidentificación rural o urbana de las organizaciones y agrupaciones 
juveniles en los departamentos priorizados 

El gráfico nos recuerda que debe considerarse que, el carácter rural o urbano, no sólo 
está marcado por las posturas de las y los jóvenes, sino también por la propia dinámica 
de transformación de los territorios, en muchos casos las comunidades rurales se están 
convirtiendo a barrios periurbanos, con ello, la perspectiva y concepción de las y los 
jóvenes respecto a sus tránsitos, accesos culturales y expectativas a futuro también se 
transforman. 
En cuanto a las temáticas concentradas en el ámbito urbano, se tienen al consumo 
responsable urbano, la gestión de residuos sólidos (reciclaje, limpieza, reutilización, 
recolección, reparación) y la agricultura urbana; dos de ellas, el consumo responsable 
urbano y la agricultura urbana, son de las temáticas menos atendidas en los nueve 
departamentos. Y, las actividades que tienen que ver con la gestión de residuos sólidos, 
a nivel urbano y rural, son las que más se realizan a nivel nacional, especialmente, a 
partir del 2022. 
Al parecer, la agenda juvenil urbana está enfocada en socializar contenidos temáticos 
antes que en acciones concretas, fuera de la selección de residuos para reciclaje y la 
reutilización, o es que se suscitan otras acciones en contextos y coyunturas de crisis. 
En cuanto a las temáticas del cuidado de la biodiversidad, producción agroecológica 
y defensa y gestión territorial, podemos afirmar que no se restringen al ámbito rural, 
al contrario, es una de las temáticas más atendidas a nivel nacional. Además, se la 
aborda desde la educación ambiental, pero presenta acciones más concretas como la 
investigación, monitoreos, censos, rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Por otro 
lado, la producción agroecológica y la defensa y gestión territorial, son las temáticas 
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menos atendidas, coincidiendo con el hecho de que la mayoría de las organizaciones 
tienen una vocación mayoritariamente urbana o de ambas áreas, siendo pocas las que 
son rurales enteramente. 

3.      A manera de conclusiones
La percepción general del equipo que realizó el mapeo de organizaciones y 
agrupaciones a nivel departamental es que las organizaciones juveniles, a nivel nacional, 
departamental, municipal y territorial, sí están preocupadas por atender temáticas 
ambientales, destacándose, como se ha verificado en todo el informe, la educación 
ambiental a través de diferentes actividades como la planificación y realización de talleres 
fuera de los espacios de educación formal, la socialización en ferias y la difusión en 
redes sociales, principalmente. Las temáticas que más se abordan desde la educación 
ambiental son la gestión de residuos sólidos, el cambio climático y el cuidado de la 
biodiversidad, incluyendo acciones de recolección diferenciada, reciclaje y reutilización, 
y una variedad importante que oscila entre la atención a emergencias forestales y el 
emprendedurismo.
Si bien las organizaciones priorizan temáticas ambientales, también existe la percepción 
de que no las atienden exclusivamente. En general, se observa la intención de un 
enfoque integral que también atienda temáticas referentes a derechos humanos, 
género, lucha contra violencias, formación de líderes y fortalecimiento para incidencia. 
Por otro lado, las temáticas menos atendidas, referentes a la agroecología y la defensa 
y gestión territorial, son atendidas únicamente por organizaciones rurales.
Asimismo, existe la percepción de que las temáticas ambientales se han estado 
“politizando”, como en el caso de la defensa de la Reserva Tariquía, lo que puede 
generar cierta militancia y alineación con determinadas agendas electorales que no 
necesariamente atienden las preocupaciones y necesidades de las y los jóvenes. 
Además, a esta situación se le suma la percepción general de que la ausencia del 
Estado en sus diferentes niveles de gobierno y la falta de articulación interinstitucional 
que apoye el sostenimiento de las actividades realizadas por organizaciones juveniles. 
En esta aproximación constatamos que el mundo joven debe abordarse desde el 
análisis de clase, etnicidad, género y otras variables, que suelen pasarse por alto 
en los colectivos juveniles que asumen causas y objetivos que tienen que ver con la 
concientización ambiental. He ahí las limitaciones de este abordaje, aunque el objetivo 
del mapeo esté cumplido, las agendas organizativas, juveniles o no, deben procurar la 
interseccionalidad y la cualidad de la territorialidad en la que se presentan. 
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