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La recopilación de información incluyó aspectos relacionados con las dinámicas
familiares, las estructuras comunitarias y las capacidades institucionales presentes
en los municipios intervenidos. Estos insumos no solo han permitido identificar las
principales problemáticas y vulnerabilidades, sino también reconocer los recursos y
fortalezas existentes en cada comunidad para abordar la problemática de la
violencia desde un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.
En ese sentido, este documento busca contribuir al conocimiento colectivo y a la
generación de políticas públicas más efectivas, resaltando la importancia de contar
con un diagnóstico preciso como base para intervenciones significativas y
sostenibles en las comunidades del Chaco y Chiquitanía.

El presente documento sintetiza los
resultados del diagnóstico realizado en las
comunidades seleccionadas como áreas de
intervención del proyecto Fortalecimiento
familiar, comunitario e institucional para la
prevención y respuesta a la violencia contra
las niñas, niños y adolescentes en las regiones
del Chaco y Chiquitanía. Este esfuerzo busca
abordar de manera integral una problemática
de alta sensibilidad social y, al mismo tiempo,
fortalecer las capacidades de prevención y
atención en los contextos comunitarios más
vulnerables.

Introducción
El diagnóstico constituye una
herramienta clave para comprender la
realidad específica de las comunidades
intervenidas, permitiendo una
caracterización detallada de los
elementos socioeconómicos, culturales y
legales que influyen en la prevalencia de
la violencia contra niñas, niños y
adolescentes. Asimismo, los hallazgos
han sido fundamentales para orientar las
estrategias y acciones desarrolladas en el
marco del proyecto, asegurando su
pertinencia y sostenibilidad en el
tiempo.



Contexto histórico

El Municipio de Macharetí, es la tercera sección municipal de la Provincia Luis Calvo del
Departamento de Chuquisaca de Bolivia. Administrativamente se divide en 6 distritos:
Machareti, Ñancaroinza, Carandayti, Camatindi, Tiguipa e Ivo, limita al Norte con el
municipio de Boyuibe, al este con Paraguay, al oeste con el municipio de Huacaya y al
sur con Villamontes, tiene un superficie de 7.668 Km 2. 

La Capitanía de Macharetí históricamente ha sido una de las más afectadas por el despojo
territorial realizado por los hacendados ganaderos durante los siglos XVIII y XIX. Antiguamente
era el centro donde confluían los guaraní, tobas y noctenes (weenhayek) para planificar
alianzas que les permitiera establecer alzamientos y periodos de guerra contra los karai,
usurpadores del territorio. El liderazgo de Mandeponay, cuyo poder tenía influencia hasta el
sur de Yacuiba, determinó el poderío de este territorio y también su posterior
desestructuración (Viceministerio de Tierras).  
Es a partir de 1994, cuando la Capitanía de Macharetí inicia un proceso de reorganización con
el apoyo de la Asamblea del Pueblo Guaraní y se comienza a identificar los diferentes
asentamientos guaraní en el área (comunidades históricas originarias, empatronadas,
reasentadas).

Posteriormente se inicia la demanda de TCO, en
el marco de la reconstitución territorial guaraní y
la lucha por los derechos indígenas que
establecía la legislación internacional. En la
actualidad, la gestión territorial indígena está
dando sus primeros pasos en la Capitanía con
resultados inmediatos.

La Capitanía Macharetí ha
sufrido un proceso de
desestructuración en cuanto a lo
social, cultural, económico y
político, pero a pesar de ello el
pueblo guaraní ha logrado
mantener su identidad en el
transcurso de la historia.

Municipio de Macharetí 



La comunidad de Isipotindi se encuentra ubicada a 30 km al norte del centro
poblado del municipio de Machareti, sobre la ruta 9 Santa Cruz - Yacuiba.
Pertenece a la Tierra Comunitaria de origen (TCO) Machareti, ubicada en la tercera
sección municipal, provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca.
La comunidad Isipotindi cuenta con 72 familias y 360 habitantes
aproximadamente, de las cuales el 98 % de las personas son netamente guaraníes.

La lengua nativa de la comunidad de Isipotindi es el Guaraní, quienes mas lo
hablan son los adultos mayores que conservan sus orígenes y transmiten de igual
forma a sus hijos que a la actualidad hablan el idioma guaraní y el idioma
castellano, sobre todo los adolescentes y jóvenes que salen a estudiar o a trabajar y
deben saber hablar y entender ambos idiomas.

En las visiones locales o cosmovisión de la población, se identifica que adquiere
cierta importancia la naturaleza, como indican algunos comunarios “Cuando se
sale a trabajar al campo se debe pedir permiso a la naturaleza para trabajarla, los
abuelos cuentan en sus historias, que al ver cielo o las estrellas, sabían cómo iba a
estar el clima o si iba a haber comida u otras cosas”. De igual forma, en la medicina
tradicional se da a conocer de que hay hiervas que curan ciertas enfermedades
como también hay personas que la saben utilizar para cada enfermedad o para lo
que se requiera; lo que falta es transmitir estos conocimientos a la nuevas
generaciones para que no se pierdan los usos y costumbres de la comunidad

En cuanto a la situación económica: fuentes de
ingreso, se identifica que las actividades
económicas de las familias son la agricultura,
la crianza de animales mayores y menores, el
aprovechamiento de recursos del monte
(fauna y flora), la artesanía y la venta de mano
de obra.

En lo que se refiere al acceso a recursos, se
asignan 5 hectáreas a cada familia, para el
cultivo de forma rotativa y se deja en descanso
al resto de tierras (barbecho), esto permite que
cada familia pueda acceder a cosechar sus
propios alimentos para su consumo diario, sin
embargo debido a la sequía extrema que se ha
venido dando en la región del Chaco esto a
impedido la buena cosecha y las familas han
tenido que buscar sus recursos en otros
lugares

Comunidad Isipotindi



En cuanto el acceso al servicio de
salud, la comunidad cuenta con un
centro de salud de primer nivel que
brinda atención a toda la comunidad
en el horario de atención de lunes a
viernes de 8:00 a 16:00, sábados y
domingos no se presta atención y por
las noches no se atiende emergencias
por motivo de que no se cuenta con
luz eléctrica en el centro de salud.

La comunidad de Isipotindi cuenta
con una Unidad Educativa en el nivel
primario y secundario donde también
asisten estudiantes de otras
comunidades cercanas para poder
completar la estadística de
estudiantes requeridos. El transporte
en la comunidad es escaso, solo
ingresan dos días un trufi para
transportar a las personas hasta el
pueblo de Machareti , en caso de que
alguna persona necesite transportarse
algún otro día debe contactarse con
un moto - taxi en el punto de señal,
puesto que la comunidad no cuenta
con señal de red telefónica

En cuanto al acceso a servicios básicos , la comunidad de Isipotindi cuenta acceso al
servicio básico de luz eléctrica ya que las Autoridades Comunales vieron la necesidad
gestionar en el ultimo año el aumento de postes de luz eléctrica, mejorando así el
acceso de este recurso para los comunarios; cabe recalcar que el Centro de Salud de la
Comunidad no cuenta con luz eléctrica, según refieren los comunarios esto es debido a
una deuda de pago del servicio de luz eléctrica por parte de la Alcaldía de Machareti
con la alcaldía de Chuquisaca, siendo esto un problema social grave en la comunidad ya
que impide el uso de algunos artefactos electrónicos para la atención oportuna y
también la atención de Emergencias en el turno de la noche en caso de que algún
comunario lo requiera. En cuanto al acceso del agua potable la comunidad de Isipotindi
ha sido una de las primeras que han sido beneficiadas de este servicio básico y a la
fecha toda la comunidad cuenta con al menos un grifo de agua potable en su vivienda.



Área psicosocial

·En el ámbito de salud mental, se
observan niveles de estrés, ansiedad,
depresión, dificultades para el acceso
a servicios de atención psicológica.

En cuanto a redes de apoyo, se
pueden identificar la familia
extendida,  la comunidad,  las
organizaciones locales y las entidades
gubernamentales.

En lo que refiere a factores de
vulnerabilidad social, se ubican:
migración, marginación, inseguridad
alimentaria, discriminación
estructural

La comunidad mostró interés, pre
disponibilidad y bastante participación
a la hora de los diagnósticos socio
legales y del taller de fortalecimiento
familiar, como parte del proyecto
desarrollado en su territorio 

En la comunidad de Isipotindi se pudo
observar que la mayoría de las familias
son monoparentales y en algunas
disfuncionales o biparentales.
Los roles de las familias son compartidos,
en su mayoría trabajan ambos padres y
los niños o adolescentes estudian, en el
caso de las familias disfuncionales son
mas constituidas por abuelos y nietos
que se mantienen de su renta dignidad o
asistencia familiar de sus hijos.
La dinámica familiar que se maneja en la
comunidad de Isipotindi es el trabajo del
hombre en el chaco, la mujer a las
labores de casa o al comercio de comida
y los niños y adolescentes a sus estudios
escolares.

Las condiciones de vida de la comunidad
de isipotindi son relativamente de regular
a buena, en su mayoría ambos jefes del
hogar trabajan y se logran sustentar en su
alimentación con la cría de animales,
cuentan con un acceso de salud
adecuado dentro de la misma comunidad
sin embargo falta mejorar su acceso a la
luz eléctrica para una mejor atención. La
educación en la comunidad es
relativamente regular ya que cuentan con
todo el nivel primaria y secundaria.

La situación de riesgo más relevante en la comunidad de Isipotindi, es el
alcoholismo desde adolescentes hasta personas adultas, siendo este una de
las temáticas tomadas en cuenta a la hora de desarrollar las acciones de
fortalecimiento familiar, además se realizaron fichas de derivación a la DNNA
- SLIM, para que puedan ingresar con talleres socio - educativos en
prevención del alcoholismo.



La comunidad de Timboicito se encuentra en el municipio de Macharetí que es la
tercera sección municipal de la provincia Luis Calvo, del departamento de
Chuquisaca; está ubicado al sudeste del país, limitado por las coordenadas 20º 27’
45” y 21º 0’ 34” de latitud sur y los paralelos 62º 11’ 50” y 63º
47’ 25” de longitud oeste.

Se encuentra en la región del Chaco boliviano cercano a la frontera con la
República del Paraguay y la localidad está situada a 585 km de la ciudad de Sucre,
capital constitucional del país. Por su territorio atraviesa la Ruta 9 entre Santa Cruz
de la Sierra - Yacuiba y a una corta distancia la vía férrea con el mismo sentido. Los
pueblos indígenas existentes pertenecen al grupo de los Chiriguanos o guaraníes,
que aún conservan sus tradiciones e idioma nativo.

La composición poblacional de la comunidad por sexo y edad muestra la
preponderancia de población femenina entre 25 a 42 años, presentando una
población que tiene como mujeres y niños. La comunidad se encuentra
conformada con una población mixta (indígena y campesina).

Las comunidades guaraníes están organizadas de acuerdo con sus formas
tradicionales: tënta o tënta mi. La autoridad principal es el mburuvicha o capitán/a
comunal. La organización agrupa a varias comunidades en la capitanía zonal; están
comandadas por el o la mburuvicha guasu (capitán/a grande) a la cabeza de la
APG (Asamblea del Pueblo Guaraní)

Tienen un sistema productivo familiar y
comunitario en cuestión de ganadería y
agricultura comunitaria, lo cual ofrece una
serie de beneficios a la comunidad, como la
obtención de alimentos nutritivos y la
capacidad de producción económica tanto a
nivel familiar como comunitario. Sin embargo,
la carne solo se vende en ocasiones
excepcionales, siendo que lo que más se
aprovecha son los productos que salen de la
leche.
se pudo evidenciar que en la mayoría de las
familias cuentan con una vivienda entre
regular a buena, debido a que no se ha
observado hacinamiento en las viviendas,
puesto que en esta comunidad la tasa de
natalidad es baja y esto les permite gestionar
sus recursos de manera equitativa en la familia
mejorando así su calidad de vida y
disminuyendo el nivel de pobreza en la
comunidad.

Comunidad Timboicito



En cuestión de transporte,
mayormente deben salir a la carretera
a esperar los trufis que pasan por la
ruta 9; o contratar un expreso para
salir de su comunidad la cual no es
muy accesible debido a su costo.

Cuentan con dos infraestructuras
comunales que serían la escuelita y su
sala de reunión que quedaal frente de
la escuelita, una cancha de futbol y
otra de fustal de la comunidad. 

La comunidad ha demostrado interés,
pre disponibilidad y bastante
participación a la hora de los
diagnósticos socio legales y del taller
de fortalecimiento familiar.

Para la realización del Diagnóstico
Social - Legal en la comunidad se
contó con el acompañamiento de la
autoridad comunal quien ayudó a que
los comunarios tuvieran la confianza
de recibir al equipo de SAMMA en sus
domicilios.

En cuestión al acceso a servicios básicos, la comunidad de Timboicito cuenta con
acceso al servicio básico de luz y agua potable; no cuentan con centro de salud, pero
reciben la visita de un equipo médico una vez al mes por lo cual deben dirigirse al
hospital en ciertos casos.

La comunidad de Timboicito cuenta con una Unidad Educativa la cual solo tienen de 1ª
de primaria a 6to de primaria y donde solo hay una profesora para estos seis cursos;
para el nivel secundario deben ir a estudiar al Pueblo donde hay un internado para
adolescentes varones y otro para adolescentes mujeres que reciben a estos estudiantes
de diferentes comunidades que no cuentan con el nivel secundario.



Área psicosocial

·En el ámbito de salud mental, se
observan niveles de estrés, ansiedad,
depresión, dificultades para el acceso
a servicios de atención psicológica.

Las familias que están conformadas por
personas adultas mayores son las que
cuentan con mas red de apoyo familiar, en
cuanto apoyo por parte de la comunidad o
la alcaldía algunas familias manifestaron
que en algunas ocasiones en tiempos de
sequía reciben apoyo con víveres.

Se observa un poco de estrés y
ansiedad por parte de algunas
madres de familia que se frustran al
no saber como controlar o regular las
conductas de sus hijos/as
adolescentes.

La comunidad de Timboicito es una
comunidad que está conformada por
familias, que día a día han salido adelante,
en unidad y cooperación, cualquier tipo de
aporte o beneficio que llega a la comunidad
es repartido de manera equitativa ya que al
ser familiares todos se conocen y no se
presentan problemas de conflictos.

En la comunidad de Timboicito se pudo
observar que la mayoria de las familias
son monoparentales.

Los roles de las familas son compartidos,
en su mayoría trabajan ambos padres y
los niños o adolescentes estudian.

La dinámica familiar que se maneja en la
comunidad de Timboicito es el hombre
se sale a trabajar al pueblo o en alguna
región cercana donde encuentren
trabajo y la madre de familia se dedica a
las labores de casa o al comercio de
comida y los niños y adolescentes a sus
estudios escolares.

Las condiciones de vida de la comunidad
de Timboicito es relativamente de regular
, en su mayoría ambos jefes del hogar
trabajan y se logran sustentar en su
alimentación con la cría de animales,
cuentan con un acceso de salud
adecuado aproximadamente a 15 minutos
de viaje en el pueblo de Machareti, de
igual forma 1 vez al mes se realizan
brigadas medicas en la comunidad. La
educación en la comunidad es baja ya
que solo cuentan con una profesora para
todo el nivel primario.

Dentro de la comunidad de Timboicito no se observaron situaciones de
riesgo relevantes ni alarmantes, excepto problemas de conductas por
algunos adolescentes debido a la falta de autoridad por parte de los padres
de familia que no están junto a sus hijos adolescentes por el motivo de que
durante la semana estos se encuentran en el internado.



Contexto histórico

Boyuibe es un municipio de Bolivia, ubicado en la provincia de Cordillera dentro del
departamento de Santa Cruz. Está en la frontera con el departamento de Chuquisaca, a 355
km de la capital provincial Lagunillas. Tiene una población de 5087 habitantes (INE 2012) y
una extensión de 1656 km², encontrándose a una altitud de 900 m s. n. m.
Está en la ruta ferroviaria hacia la Argentina. Su actividad económica principal es la pecuaria,
que es mayor que la agrícola, pese a las adversidades del clima, predominante seco.

Durante el gobierno de Hernando Siles, el 27 de septiembre de 1926 se creó el municipio de
Cuevo, estableciéndose Boyuibe como uno de los dos cantones del municipio.2 
Posteriormente, el municipio de Boyuibe fue creado mediante la Ley N.º 1265 del 30 de
septiembre de 1991, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. 

El municipio de Boyuibe se encuentra en el extremo sur de la provincia Cordillera, al sur del
departamento de Santa Cruz. Limita al norte y al este con el municipio de Charagua, al sur con
el municipio de Macharetí en el departamento de Chuquisaca, y al oeste con el municipio de
Cuevo.

Sin embargo, como todo el territorio del Chaco
boliviano, seco y árido, se registran temperaturas
extremas de calor y de frío. En materia de
recursos hídricos, cuenta con el río Cuevo y la
laguna Camatindi, ubicada a 12 km al norte de la
localidad de Boyuibe. A 8 km al noroeste de la
localidad se encuentra también la serranía de la
Muela del Diablo, que ha sido declarada
monumento natural municipal.

Según Baldomero Eberlein, la
palabra proviene del idioma
guaraní y significa “tierra de las
golondrinas”.

Municipio de Boyuibe 
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LLa comunidad de Pozo del Monte se encuentra ubicada a 20 km al norte del
centro poblado del municipio de Boyuibe,, ingresando por la carretera Boyuibe -
Charagua, perteneciente a la séptima sección de la Provincia Cordillera, La
comunidad de Pozo del Monte cuenta con aproximadamente 35 familias de las
cuales en su mayoría prevalece el idioma castellano pero de igual forma se habla el
idioma guaraní.

La lengua nativa de la comunidad de Pozo del Monte es el Guaraní, quienes mas lo
hablan son los adultos mayores que conservan sus orígenes y transmiten de igual
forma a sus hijos que a la actualidad hablan el idioma guaraní y el idioma
castellano, sobre todo los adolescentes y jóvenes que salen a estudiar o a trabajar y
deben saber hablar y entender ambos idiomas.

Las visiones locales o cosmovisión de la población revisten cierta importancia, en el
“Chaco” ya que el Municipio de Boyuibe es reconocido como capital del vaquero
del Chaco Cruceño, de acuerdo a comentarios de los comunarios refieren que en la
comunidad de Pozo del Monte aun se mantienen los vaqueros quienes son
reconocidos como hombres que mantienen la tradición y el cuidado de sus
caballos.

Las actividades económicas de las familias son
la agricultura, la crianza de animales en
ganadería y la artesanía en hilo. De acuerdo al
diagnostico realizado a las 14 familias de la
comunidad de Pozo del Monte mediante la
técnica de observación se pudo evidenciar que
en la mayoría de las familias cuentan con una
vivienda regular debido a que no se ha
observado hacinamiento en las viviendas,
puesto que en esta comunidad la taza de
natalidad es entre baja y media y esto les
permite gestionar sus recursos de manera
equitativa en la familia, mejorando así su
calidad de vida y disminuyendo el nivel de
pobreza en la comunidad.
En lo que se refiere al acceso a recursos,
algunas familias cuentan con animales para la
cría para sustentarse económicamente.

Comunidad Pozo del Monte



La comunidad de Pozo del Monte
cuenta con una Unidad Educativa en
el nivel primario, que esta conformado
por dos profesores, para los
estudiantes que pasan al nivel
secundario deben dirigirse al pueblo
de Boyuibe en algunos casos al
internado. El transporte en la
comunidad es accesible
constantemente se movilizan en
mototaxis, o vehículos que los
transporten hacia el pueblo o
viceversa.

En cuanto al acceso a servicios básicos
, la comunidad de Pozo del Monte
cuenta con acceso al servicio básico
de luz eléctrica en algunas viviendas,
puesto que debido a su ubicación
geográfica de la comunidad entre
superficies altas y bajas aun no se ha
terminado de completar el acceso al
servicio de luz eléctrica. En cuanto al
acceso del agua, la mayoría de las
familias cuentan con agua potable y el
otro porcentaje cuenta con tanques
de agua brindado por la ONG World
Vision. En cuanto el acceso al servicio
de salud, la comunidad no cuenta con
un centro de salud de primer nivel que
brinde atención a toda la comunidad,
sin embargo cuentan con un centro
de salud en una comunidad cercana
que se encuentra a aproximadamente
20 minutos de viaje, siendo esto una
traba para los comunarios sin el
acceso rápido a la salud en casos de
emergencias

En cuanto al acceso a servicios básicos , la comunidad de Pozo del Monte cuenta con
acceso al servicio besico de luz eléctrica en algunas viviendas, puesto que debido a su
ubicación geográfica de la comunidad entre superficies altas y bajas aun no se ha
terminado de completar el acceso al servicio de luz eléctrica. En cuanto al acceso del
agua la mayoría de las familias cuentan con agua potable y el otro porcentaje cuenta con
tanques de agua brindado por la ONG Word Vision. En cuanto el acceso al servicio de
salud, la comunidad no cuenta con un centro de salud de primer nivel que brinde
atención a toda la comunidad, sin embargo cuentan con un centro de salud en una
comunidad cercana que se encuentra a aproximadamente 20 minutos de viaje, siendo
esto una traba para los comunarios sin el acceso rápido a la salud en casos de
emergencias. . 



Área psicosocial

Debido a que en la mayoría de las familias
están conformadas solo por la madre, se
observa un nivel de estrés en ellas ya que
deben hacerse cargo del cuidado, de los
deberes del hogar y en algunos casos del
sustento económico para apoyar a sus
parejas con los gastos del hogar.

·Redes de apoyo: familia extendida,
comunidad, organizaciones locales,
entidades gubernamentales.

Las familias que están constituidas
solo porlas madres y hijos,reciben el
apoyo de sus esposos quienes son los
que sustentan su hogar y están
pendientes de lo que necesita su
familia.

Respecto a la seguridad alimentaria
debido a la sequía que existe en en todo
el municipio no han podido sembrar ni
cosechar maíz este año y solo se están
alimentando de la crianza de animales o
la búsqueda sus recursos externamente.

En la comunidad de Pozo del Monte se
pudo observar que la mayoría de las
familias son monoparentales,
conformadas por madres solteras,
familias extensas conformadas por
abuelos y tíos que están a cargo de niños
y adolescentes.

Los roles de las familias son integrados
conjuntamente, el rol materno esta
orientado al cuidado afectivo y la
imposición de normas debido a que en la
mayoría de los hogares los padres están
ausentes por que trabajan en otras
regiones para poder sustentar a su
familia.

La dinámica familiar que se maneja en la
comunidad de Pozo del Monte es el
trabajo del hombre en la Zafra (Montero),
la mujer a las labores de casa o al
comercio de comida y los niños y
adolescentes a sus estudios escolares.

La situación de riesgo mas relevante en la
comunidad de Pozo del Monte, es la falta
de afecto y empatia de parte de los
padres de familia hacia sus hijos, por esta
razón se tomo en cuenta en el taller de
Fortalecimiento Familiar hablarles mas
específicamente de la crianza con amor y
como deben entender el
comportamiento de sus hijos en cada
etapa.

Las condiciones de vida de la comunidad de Pozo del Monte son relativamente
regulares, en su mayoría ambos jefes del hogar trabajan y se logran sustentar en su
alimentación con la cría de animales, cuentan con un acceso de salud regular ya
que no cuentan con un Centro de salud dentro de su comunidad. La educación en la
comunidad es relativamente regular ya que cuentan con todo el nivel primaria con
aproximadamente 2 profesores para toda la Unidad Educativa.



La comunidad de Yukeriti se encuentra ubicada dentro del municipio de Boyuibe
que se encuentra en el extremo sur de la provincia Cordillera, al sur del
departamento de Santa Cruz. Limita al norte y al este con el municipio de
Charagua, al sur con el municipio de Macharetí en el departamento de Chuquisaca,
y al oeste con el municipio de Cuevo.

La población tiene origen guaraní-chiriguano y chaqueño, sus principales idiomas
son el castellano y el guaraní. Su lengua predominante es el guaraní, quienes más
lo hablan son los mayores que conservan sus orígenes y transmiten de igual forma
a sus hijos que a la actualidad hablan el idioma guaraní y el idioma castellano,
sobre todo los adolescentes y jóvenes que salen a estudiar o a trabajar y deben
saber hablar y entender ambos idiomas.

En cuanto a la práctica tradicional se ha visualizado la de sembrar maíz y crían
animales, sobre todo gallinas a la artesanía, se elaboran tejidos en lana e hilo, se
trabaja en madera, cerámica y cuero.

En cuanto a las actividades económicas de las familias, se identifica que la
principal es la ganadería y luego la agricultura, la crianza de animales mayores y
menores, el aprovechamiento de recursos del monte (fauna y flora) y la artesanía.

De acuerdo al diagnóstico realizado a las 19
familias de la comunidad de Yuqueriti
mediante la técnica de observación se pudo
evidenciar que tienen una calidad de vida
regular; debido a que hay hacinamiento en las
familias, pero se están implementando nuevas
construcciones de viviendas sociales; existe un
nivel de pobreza medio.

En lo que se refiere al acceso a recursos,
manejan la frase “la tierra es de quien la
trabaja”; aun así, pocos son los beneficiados
con el ganado comunal y no todos tienen una
vivienda propia o animales propios de crianza.

A falta de las necesidades la mayoría de los
hombres salen de la comunidad para buscar
otros empleos donde puedan generar ingresos
para su familia.

Comunidad Yukeriti



El transporte en la comunidad es
escaso, los comunarios están
acostumbrados a caminar kilómetros
de distancia entre las comunidades y
el pueblo,

Cuentan con una infraestructura social
que sería la de la unidad educativa
donde también realizan la reunión
comunal.

El taller de Fortalecimiento Familiar se
realizó en lugares estratégicos de la
comunidad (en una de las aulas del
colegio).

Las orientaciones socio - legales se
realizaron de acuerdo a la necesidad
de la comunidad, durante el
diagnóstico socio-legal se fueron
dando algunas consultas y de igual
forma durante el taller, que sirvió
como espacio para que algunos
comunarios puedan animarse a recibir
y solicitar orientación socio - legal.

En cuanto al acceso a servicios básicos, la comunidad de Yuqueriti cuenta con acceso al
servicio de luz eléctrica en todas las casas y cuentan con agua potable recientemente,
aunque no es muy saludable (años atrás ellos consumían agua de los atajados donde la
utilizaban para el ganado, la siembra y su consumo diario).

En cuanto el acceso al servicio de salud, la comunidad no cuenta con ningún centro de
salud, pero reciben la visita mensual de un médico del hospital del pueblo.

La comunidad de Yuqueriti cuenta con una Unidad Educativa solo del nivel primario, para
poder seguir con sus estudios lo estudiantes deben asistir al internado del pueblo de
Boyuibe y así culminar sus estudios secundarios.



Área psicosocial

Debido a la problemática que existe en la
comunidad con el profesor, se observa
estrés y frustración por parte de los padres
de familias al no poder solucionar su
conflicto, ya que refieren que no han sido
escuchados por la distrital del Municipio.

Las familias que están constituidas
solo porlas madres y hijos,reciben el
apoyo de sus esposos quienes son los
que sustentan su hogar y están
pendientes de lo que necesita su
familia.

Las familias que están constituidas
solo por las madres y hijos, reciben el
apoyo de sus esposos quienes son los
que sustentan su hogar y están
pendientes de lo que necesita su
familia.

Respecto a la seguridad alimentaria
debido a la sequía que existe en en todo
el municipio no han podido sembrar ni
cosechar maíz este año y solo se están
alimentando de la crianza de animales o
la búsqueda sus recursos externamente.

En la comunidad de Yuqueriti se pudo
observar que la mayoría de las familias
son biparentales, familias extensas
conformadas por abuelos y tios que
están a cargo de niños y adolescentes.

Los roles de las familias son integrados
conjuntamente, el rol materno esta
orientado al cuidado afectivo y la
imposición de normas, los padres se
dedican mayormente a la agricultura o a
trabajar en el pueblo, actualmente con la
construcción de las viviendas sociales en
la comunidad los hombres se están
dedicando a la albañilería.

La dinámica familiar que se maneja en la
comunidad, es el trabajo del hombre en la
Zafra (Montero), la mujer a las labores de
casa o al comercio de comida y los niños y
adolescentes a sus estudios escolares.

Las condiciones de vida de la comunidad
de Yuqueriti es relativamente de mala a
regular en su mayoría ambos jefes del
hogar trabajan y se logran sustentar en su
alimentación con la cría de animales,
cuentan con un acceso de salud regular
ya que no cuentan con un Centro de salud
dentro de su comunidad. 

La educación en la comunidad es inadecuada debido a que varios comunarios
comentaron que el profesor es negligente en su trabajo faltando constantemente a
sus clases y trabajando en estado de ebriedad. La situación de riesgo más relevante
en la comunidad de Yuqueriti, es el problema con el profesor de la escuela, quien no
esta enseñando adecuadamente a sus estudiantes debido a sus constantes faltas, y
a su trabajo en estado de ebriedad en presencia de los niños y niñas, debido a la
gravedad del problema este caso fue derivado a la DNNA del Municipio de Boyuibe
para que hagan la respectiva intervención y el seguimiento,



Contexto histórico

Charagua (en guaraní y oficialmente Charagua Iyambae) es una localidad y municipio de
Bolivia, ubicado en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, en la zona
geográfica del Chaco. Es el municipio más grande de Bolivia con una superficie de 71 745 km²,
que abarca aproximadamente el 23% del departamento de Santa Cruz  y un 6,53% del
territorio boliviano.

El Presbítero Ramón Barba que siempre visitaba las misiones en la región del Chaco Boreal se
enteró de la insalubridad que existía en la comunidad de Obaí, y por tanto escribió una carta
pastoral en el que ordena al Padre Juan Bautista Parada, Párroco de la Misión de Pirití, el
traslado de la Misión a Charagua, que se efectuó el 30 de abril de 1864. 

Charagua se estableció como Segunda Sección de la Provincia de Cordillera mediante Ley de 6
de septiembre de 1894  promulgada por el presidente Mariano Baptista, señalando esta ley en
su artículo 1.º.:

"Se crea en la provincia de Cordillera, departamento de Santa Cruz, una sección municipal
compuesta de los cantones Izozoc, Parapetí Grande, Saipurú y Charagua, que será la capital"

En la Guerra del Chaco, las tropas paraguayas
tomaron Charagua entre el 18 y 20 de abril de
1935. El pueblo cayó bajo el control del ejército
paraguayo el 17 de abril de 1935. Ese día el
ejército boliviano inició la denominada Retoma
de Charagua, consolidando el desalojo de las
fuerzas paraguayas el 21 de abril de 1935.5  Como
reconocimiento a los actos heroícos y
contribución a la defensa del territorio boliviano
de esta localidad durante la guerra del Chaco, la
ciudad de Charagua fue declarada “Ciudad
Benemérita de la Patria” mediante decreto
supremo del 11 de agosto de 1971 y elevado a
rango de ley (N.º 977) del 4 de marzo de 1988,6 
durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. 

Charagua es uno de los
municipios de Bolivia que
cuenta con el mayor número de
población guaraní, que tienen
tres demandas de territorios
indígenas consolidados. Así
mismo, fue el primer municipio
boliviano en implementar la
autonomía indígena. 

Municipio de Charagua
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La comunidad de Rancho Nuevo se encuentra ubicada en la Zona del Bajo Isoso
aproximadamente a 4 horas de viaje del pueblo del municipio de Charagua,
ubicada en la Provincia Cordillera.
La comunidad Rancho Nuevo cuenta con aproximadamente 200 familias y 1000
habitantes de las cuales la mayoría de las personas son netamente guaraníes.

La lengua nativa de la comunidad de Rancho Nuevo es el Guaraní, aun se
conservan sus origines y transmiten de igual forma a sus hijos que a la actualidad
hablan el idioma izoceño guaraní y el idioma castellano, sobre todo los
adolescentes y jóvenes que salen a estudiar o a trabajar y deben saber hablar y
entender ambos idiomas.

Las visiones locales o cosmovisión de la población se conoce por una fuerte
tendencia de considerar El Isoso “en general” la capitana grande CABI. Esta visión
influye enormemente en la versión del pasado Isoceño que era más conocido
como la negociación con los chané e independientes, a la actualidad se habla de
que los isoceños son chanés, son aliados de los chiriguanos, pero son
relativamentes diferentes. En cuanto a la producción y artesanía las mujeres
izoceñas son reconocidas por la artesanía en hilo que realizan con sus productos
elaborados como son carteras, porta celulares, hamacas, etc. El Isoso también es
conocido por preservar la practica de la medicina tradicional utilizada para tratar
ciertas enfermedades.

Hoy en día se vive principalmente de la
agricultura aprovechando el agua del río
Parapetí;  los  principales  cultivos  son  el.  
maíz,  arroz, frijol, zapallo , yuca , camote.
También crían ganado, sobre todo menor
como aves de corral y cabras; la caza, pesca y
recolección complementan la dieta. Además
de estas actividades, los isoseños tienen otras
estrategias de vida con las que consiguen
ingresos económicos y ahorros .Entre estas
actividades destaca el trabajo en la zafra o
cosecha de caña de azúcar, trabajo como mano
de obra en propiedades privadas y, en caso de
las mujeres, la venta de tejidos tradicionales.
Cuando emigran a la ciudad se dedican a
servicios: chóferes, albañiles, carpinteros, etc.,
y las mujeres trabajan como empleadas.

Comunidad Rancho Nuevo



El transporte en la comunidad es
escaso, solo ingresan dos días un trufi
y una flota para transportar a las
personas hasta el pueblo de Charagua
y a la ciudad de Santa Cruz, en caso de
que alguna persona necesite
transportarse algún otro día debe de
contratarse un expreso o juntarse
entre varias personas para contratar
un vehículo y poder salir hacia el
pueblo de Charagua y viceversa.

En la comunidad de Rancho Nuevo no
se cuenta con una infraestructura
social comunal específicamente para
realizar las reuniones comunales, se
utilizan las aulas de la escuela para dar
curso a estas reuniones o
capacitaciones.

En cuanto al acceso a servicios básicos , la comunidad de Rancho Nuevo cuenta con
acceso al servicio besico de luz eléctrica y al acceso del agua potable la comunidad a la
fecha toda la comunidad cuenta con al menos un grifo de agua potable en su vivienda y
de igual forma utilizan unos grifos antiguos comunitarios ubicados en lugares
estratégicos donde los comunarios de manera manual extraen agua.
En cuanto el acceso al servicio de salud, la comunidad cuenta con un centro de salud de
primer nivel que brinda atención a toda la comunidad y se brinda algunas atenciones de
emergencia.
La comunidad de Rancho Nuevo cuenta con una Unidad Educativa en el nivel primario, y
secundario donde también asisten estudiantes de otras comunidades cercanas para
poder completar la estadística de estudiantes requeridos. 



Área psicosocial

La situación de riesgo más relevante en la
comunidad de Rancho Nuevo , es la falta
de conocimiento de los comunarios sobres
sus derechos, especialmente de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes,
no conocen que tipos de conflictos pueden
ser solucionados mediante sus usos y
costumbres y que conflictos pueden ser
derivados a otras instancias.

No se evidenciaron mayores estados
complejos de nivel de salud mental
en los comunarios, Ya que
desconocen del acceso que tienen a
la atención psicológica.

Algunas de las familias conformadas
extensamente manifestaron que reciben
apoyo de sus familiares que son
profesionales como profesores, 

En la comunidad no se cuenta con
ninguna clase de apoyo, en algunas
ocasiones han recibido apoyo con
alimentación por parte de la
gobernación, pero al ser una comunidad
bastante extensa los beneficios no
llegan para todos.

En la comunidad de Rancho Nuevo se
pudo observar que la mayoría de las
familias son monoparentales, ya que en
su mayoría están conformadas por
madres solteras que no reciben el
sustento ni apoyo del padre de sus hijos.

Los roles de las familias de la comunidad
de Rancho Nuevo se estructura por la
madre que es la protectora y en algunos
casos la proveedora y de igual forma se
encarga de las labores del hogar, los
niños y adolescentes manifiestan
obediencia y respeto hacia su madre.

La dinámica familiar que se maneja en la
comunidad de Rancho Nuevo en el caso
de ser una familia biparental es el trabajo
del hombre en el chaco, la mujer a las
labores de casa o al comercio de comida y
los niños y adolescentes a sus estudios
escolares, en el caso de ser una familia
monoparental la madre se dedica al
cuidado de los hijos, labores de casa y al
trabajo en la venta de comida u otros.

Las condiciones de vida de la comunidad de Rancho Nuevo es relativamente de
mala a regular en su mayoría las familias viven en hacinamiento con la familia
ampliada y son habitaciones de construcción de tabique y ninguna vivienda cuenta
con un baño funcional, se l sustentan en su alimentación con la cría de animales,
cuentan con un acceso de salud adecuado dentro de la misma comunidad . La
educación en la comunidad es adecuada ya que cuentan con todo el nivel primaria
y secundario con dos maestros por cada curso, además que albergan a otros
estudiantes que vienen de otras comunidades.



La comunidad indígena de Yapiroa se encuentra ubicada en la Provincia Cordillera
del Departamento de Santa Cruz al pie de la serranía de Aguaragüe; esta
comunidad se halla situada en la Zona del Alto Izozog al margen del rió Parapeti. A
pesar de que la región está surcada por varios ríos y bañados de poca profundidad,
esta sufre permanentes sequías. Los principales ríos que atraviesan el municipio
son el río Grande y el río Parapetí, de los que se forman los bañados de Izozog.

La comunidad  cuenta con 320 familias de las cuales el 90 % de las personas son
netamente guaraníes.
Los principales idiomas hablados son elguaraní izoceño y el castellano además de
idiomas extranjeros (por la población de menonitas que habitan dentro del Isoso).
Cada comunidad tiene un Mburuvicha o Capitán y éstos, a su vez, son quienes
eligen un Mburuvicha Guasu o Capitán Grande, que representa la máxima
autoridad del Izozog. Los Mburuvicha reta o Capitanes, son muy importantes en la
vida de los izoceños, ya que ellos velan por el bienestar de los comunarios, y
enfrentan todos los problemas que pueden presentarse con el mundo exterior.

Se mantiene con fuerza el chamanismo y el respeto a los amos de la naturaleza.
Una de las manifestaciones más importantes de la cultura izoceña constituye la
fiesta del arete o “carnaval”, que a pesar de su nombre no guarda ninguna relación
con el cristianismo.

Su principal fuente de ingreso económico es la
producción agrícola y es de subsistencia, y sólo
en algunos casos se comercializa parte del
excedente. Tienen la particularidad de cultivar
sus chacras con riego artificial; es decir, el agua
es llevada a lasplantaciones mediante acequias
o canales de varios kilómetros desde el río
Parapetí, que cuenta con caudal entre los meses
de diciembre y junio; lamentablemente en estos
últimos años están enfrentando una gran sequía
que trae consecuencias negativas como la falta
de cosecha y la muerte del ganado. Asimismo, la
cacería y la pesca son actividades sumamente
importantes para los izoceños, las mismas que
se siguen manteniendo, tanto por razones
culturales, como por necesidad. La recolección
es, también, una actividad común en los
hogares; siendo la madera para leña el producto
del monte más recolectado. 

Comunidad Yapiroa



Cuentan con cuatro infraestructuras
sociales los cuales son: un módulo
nuevo para la escuela primaria y
secundaria: el modulo antiguo con
varias aulas y una cancha que es
utilizado como viviendas para los
profesores del colegio; una posta y un
mercado nuevo en proceso:

En cuanto al acceso a servicios básicos, la comunidad de Yapiroa cuenta con luz eléctrica
y agua potable en las casas de los comunarios.
En cuanto el acceso al servicio de salud, la comunidad cuenta con un centro de salud la
cual atiende de lunes a viernes y también cuentan con una ambulancia para los casos de
emergencia.
La comunidad de Isipotindi cuenta con una Unidad Educativa en el nivel primario y
secundario; la cual las infraestructuras son nuevas.
El transporte en la comunidad tiene días específicos; las flotas que llegan desde Santa
Cruz pasan los días lunes, miércoles, viernes y sábado; también ingresan trufis hacia Santa
Cruz y el pueblo de Charagua.



Área psicosocial

Algunas de las familias conformadas
extensamente manifestaron que reciben
apoyo de sus familiares que son
profesionales como profesores, 

No se evidenciaron mayores estados
complejos de nivel de salud mental
en los comunarios, Ya que
desconocen del acceso que tienen a
la atención psicológica.

En la comunidad no se cuentan con
ninguna clase de apoyo, en algunas
ocasiones han recibido apoyo con
alimentación por parte de la
gobernación, pero al ser una
comunidad bastante extensa los
beneficios no llegan para todos.

Respecto a la seguridad alimentaria
debido a la sequía que existe en en todo
el municipio no han podido sembrar ni
cosechar maíz este año y solo se están
alimentando de la crianza de animales o
la búsqueda sus recursos externamente.

En la comunidad de Yapiroase pudo
observar que la mayoría de las familias
son biparentales y en algunas ocasiones
conformadas por familias extensas.

Los roles de las familias de la comunidad
de Yapiroa se estructura por la madre
que es la protectora y en algunos casos la
proveedora y de igual forma se encarga
de las labores del hogar, los niños y
adolescentes manifiestan obediencia y
respeto hacia su madre.

La dinámica familiar que se maneja en la
comunidad de Yapiroa en el caso de ser
una familia biparental es el trabajo del
hombre en el chaco, la mujer a las labores
de casa, al tejido en hilo o al comercio de
comida y los niños y adolescentes a sus
estudios escolares, en el caso de ser una
familia monoparental la madre se dedica
al cuidado de los hijos, labores de casa y al
trabajo en la venta de comida u otros.

Las condiciones de vida de la comunidad de Yapiroa es relativamente de mala a
regular en su mayoría las familias viven en hacinamiento con la familia ampliada y
son habitaciones de construcción de tabique y ninguna vivienda cuenta con un
baño funcional, se sustentan en su alimentación con la cría de animales, cuentan
con un acceso de salud adecuado dentro de la misma comunidad . La educación en
la comunidad es adecuada ya que cuentan con todo el nivel primaria y secundario
con dos maestros por cada curso, ademas que albergan a otros estudiantes que
vienen de otras comunidades.
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