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I. Introducción  
 
Todos los Subproyectos financiados por el PAR III, aplican la lógica de un “Plan de Desarrollo para 
Pueblos Indígenas”, debido a que la mayoría de la población beneficiaria son de origen indígena 
originaria y se auto identifican como tal y, están ubicados tanto dentro como fuera de las TCO/TIOC. 
En su diseño general, están integradas las medidas relevantes para beneficiar a los pueblos 
indígenas (mayoritarios y minoritarios) y evitar impactos negativos durante el proceso de su 
implementación.  
 

Un desafío para el PAR III consiste en prestar atención y brindar apoyo a los pueblos indígenas 

minoritarios que habitan en las diferentes ecoregiones y evitar efectos adversos en los marcos de 

un pleno ejercicio de sus derechos y particularidades sociales, culturales y económicas en el marco 

de la normativa nacional y el EAS 7 del BM relativo a Pueblos Indígenas. 

 

El presente documento detalla los datos de población indígena y no indígena de área rural, los 
cuatro criterios que hace al término de “pueblos indígenas” según el EAS 7 del MAS del Banco 
Mundial, las características de los pueblos indígenas en el área de intervención del PAR III en el 
marco de los citados criterios a ser consideradas para el financiamiento de los Subproyectos y, las 
características productivas y socioculturales de cada uno de los 36 pueblos indígenas de Bolivia.  
 
El presente documento ha sido elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística, 

Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV, 20129), del INFO-SPIE del Ministerio de Planificación 

del Desarrollo (INFO-SPIE, 2016), el Atlas de Territorios Indígenas Originarios de Bolivia del MDRyT 

(MDRyT-VT, 2010), el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial del 2016. 

 
II. Pueblos indígenas en la cobertura del PAR III  
 

De acuerdo con los datos proyectados, para el 2022, a nivel rural, el 70,2% de población 
corresponde a alguna nación o pueblo indígena originario. 

 
Tabla N°  1  Población iindígena y no indígena del área rural 2012 

 

Departamento 

Población indígena Población no indígena Total 

En habitantes 
En porcentaje 

(%) 
En 

habitantes 
En porcentaje 

(%) 
En 

habitantes 
En porcentaje 

(%) 

Beni 63.909 70,80% 26.358 29,2% 90.267 100,0% 

Chuquisaca 261.730 86,53% 40.759 13,5% 302.489 100,0% 

Cochabamba 426.632 81,56% 96.475 18,4% 523.107 100,0% 

La Paz 722.656 85,75% 120.043 14,2% 842.699 100,0% 

Oruro 131.714 87,21% 19.323 12,8% 151.037 100,0% 

Pando 15.166 26,03% 43.092 74,0% 58.258 100,0% 

Potosí 188.861 41,29% 268.566 58,7% 457.427 100,0% 

Santa Cruz 348.295 61,47% 218.303 38,5% 566.598 100,0% 

Tarija 57.487 34,47% 109.268 65,5% 166.755 100,0% 

Total 2.216.450 70,2% 942.187 29,8% 3.158.637 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos CNPV 2012, INE 



 

5 
 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 
Las mayores poblaciones de pueblos indígenas se concentran en el Altiplano (aymaras) y en los 
valles (quechuas), además del oriente del país -como destino de la emigración de occidente-.  
 

Figura N°   1  Población indígena del área rural, distribución por departamento (2012) 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos CNPV 2012, INE 

 
En la región andina de tierras altas (departamentos de la Paz, Oruro y Potosí) se concentran 
pobladores de naciones indígenas originarios del altiplano, entre ellos, quechuas y uru-chipayas, sin 
embargo, predomina la población aymara. 
 
En los valles centrales, franja subandina que incluye la ecorregión de Yungas (departamentos de 
Cochabamba, Chuquisaca y Tarija), se han asentado poblaciones campesinas del grupo indígena 
quechua. En las llanuras tropicales de las tierras bajas -departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, 
parte de Chuquisaca y Tarija- se asientan los pueblos indígenas de la Amazonía, del Chaco y del 
oriente boliviano, constituidos por unos 30 grupos indígenas, la mayoría minoritarios. 
 
Todos los Subproyectos financiados por el PAR III, aplican la lógica de un “Plan de Desarrollo para 
Pueblos Indígenas”, debido a que la mayoría de la población beneficiaria son de origen indígena 
originaria y se auto identifican como tal y, están ubicados tanto dentro como fuera de las TCO/TIOC.  
 
El MAS del Banco Mundial y particularmente el EAS 7 relativo a Pueblos indígenas, señala que el 
término “pueblos indígenas” hace referencia a un grupo social y cultural bien diferenciado que 
posee las siguientes características en distintos grados: 
 

a) Autoidentificación como miembros de un grupo social y cultural indígena bien 

diferenciado, reconocimiento de esta identidad por parte de otros grupos.  

b) Apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o 

áreas de uso u ocupación estacional, así como a los recursos naturales de esas áreas; 

c) Instituciones tradicionales culturales, económicas, sociales o políticas que están bien 

diferenciadas y son independientes de las de la sociedad o cultura predominante; 
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d) Una lengua o dialecto distintivos, a menudo diferente del idioma o los idiomas oficiales 

del país o la región en la que residen. 

En el área de intervención del Proyecto, los criterios precedentes, presentan las siguientes 
características a ser consideradas por el PAR III para el financiamiento de los Subproyectos: 

 
a) Autoidentificación como miembros de un grupo social y cultural indígena bien 

diferenciado, y reconocimiento de esta identidad por parte de otros grupos; 

➢ El PAR III tiene cobertura nacional en el área rural, abarca a los 9 departamentos, 

212 provincias, 341 municipios y más de 20.000 comunidades del área rural. El 72,5% 

de la población en el área rural se autoidentifica como indígena (CNPV 2012). 

 

➢ La CPE reconoce 36 naciones y pueblos indígenas originario campesinos, cada uno 

de los cuales comparte territorio, población y lengua que le es propia. Dichas 

naciones y pueblos indígenas son: Bauré, Afroboliviano, Araona, Ayoreo, Canichana, 

Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán o T´simané, Chiquitano, Ese Ejja, 

Guarasu´we, Guarayo, Itonama, Mojeño, Moré, Mosetén, Movima, Toromona, 

Yaminahua, Yuqui, Yuracaré, Joaquiniano, Leco, Machineri, Maropa, Nahua, 

Pacahuara, Sirionó, Tacana, Guaraní, Tapiéte, Weenhayek, Aymara, Quechua y Uru, 

cuyas características productivas y socioculturales se detallan en el capítulo II del 

presente documento.   

 

➢ Según el INE (CNPV 2012) son pueblos indígenas mayoritarios el Aymara y Quechua 

que viven en las regiones de Altiplano, Valles y Trópico. Respecto a los pueblos 

indígenas minoritarios, del total de la población boliviana el 4,17% se autoidentifican 

como pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, que viven en las eco regiones 

de Chaco, Oriente, Trópico y Norte Amazónico. Con excepción de los Uru Murato, 

Chipaya Iruhito que viven en el Altiplano. De estos pueblos la mayor población es 

Chiquitano, Garaní y Moxeño. Los pueblos indígenas minoritarios son: Araona, 

Ayoreo, Baure, Canichana, Cavineño, Cayuvaba, Chácob, Chiquitano, Ese-ejja, 

Guaraní, Guarasug´we, Guarayo, Itonama, Joaquiniano, Leco, Machineri, Maropa, 

Mojeño, Moré, Mosetén, Movima, Pakahuara, Sirionó, Tacana, Tapiete, Tsimane, 

Uru, Weenhayek, Yaminahua, Yuki, Yuracaré. 

 
➢ Según reporte de abril del 2020 de la Defensoría del Pueblo los pueblos indígena 

originarios en peligro de extinción son: Weenhayek, Ayoreo, Cavineño, Mosetén, 

Cayubaba, Chacobo, Baure, Esse Ejja, Canichana, Sirionó, Yaminawa, Machineri, Yuki 

(Mbya), Moré, Araona, Tapieté, Pacahuara, Guarasug`we y Uru. Los pueblos 

indígenas en situación de aislamiento voluntario son segmentos Toromona, Araona, 

Esse Ejja, Yuqui, Ayoreo y Pacahuara se encuentran en los departamentos de Tarija, 

Santa Cruz, Beni, Pando Cochabamba, La Paz y Oruro. 
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b) Apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o áreas 

de uso u ocupación estacional, así como a los recursos naturales de esas áreas; 

➢ Las Tierras Comunitarias de Origen y/o Tierras Indígenas Originarias Campesinas 

(TCO/TIOC) son sistemas de propiedad colectiva de la tierra reconocidas por el 

Estado Plurinacional de Bolivia, que se inscriben como parte de los derechos 

consuetudinarios, en este caso de los pueblos indígenas que poseían 

tradicionalmente y que usaban para acceder a los recursos naturales y hacer 

sostenible sus culturas y medios de vida.  

 

➢ La superficie agropecuaria titulada en Bolivia es de 62.814.618 Has de las cuales el 

78,14% corresponden a la agricultura familiar que se autoidentifica como indígena 

(38,74% para Tierras Indígenas Originarias Campesinas – TIOC, 25,18% Comunitaria 

y 14,22% Pequeña (INRA – Rendición Pública de Cuentas 2022). La titulación de las 

TIOC reconoce el derecho ancestral de los pueblos indígenas a su territorio. 

 

➢ Los pueblos indígenas minoritarios habitan tierras y territorios principalmente de 

tierras bajas dentro y fuera de TCO/TIOC. Los pueblos indígenas mayoritarios 

ancestralmente ocuparon territorios extensos, actualmente habitan zonas 

ancestrales identificadas y están presentes en todo el territorio nacional En la Tabla 

No 1 se muestra en que macrorregiones se encuentran los pueblos indígenas 

minoritarios. Así mismo, en la Figura 1 se muestra el mapa con TCO/TIOC titulados 

al 2010 (MDRyT-VT, 2010).  

 

➢ Los pueblos indígenas minoritarios, se dedican de manera estacionaria a la caza, la 

pesca, la recolección de productos forestales no maderables del bosque (castaña, 

cacao silvestre, nuez chiquitana, majo, asai, entre otros), el aprovechamiento de 

especies de fauna autorizadas (lagarto) y la elaboración de artesanía a partir de 

recursos naturales tales como la palmera, el garabatá o carawata. Siendo la mayoría 

de estos pueblos indígenas de vocación no agrícola (aunque muchos de ellos 

cultivan para fines de subsistencia). Las características productivas y socioculturales 

de los pueblos indígenas minoritarios se describen en el capítulo II del presente 

documento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

Tabla N° 1  Pueblos indígenas de Bolivia por  macrorregión 

 
No Pueblo Indígena 

Macroregiones 

Altiplano Amazonia Chaco 
Chiquitania-

Pantanal 
Llanuras-
Sabanas 

Valles 
Yungas-
Chapare 

1 Afroboliviano             X 

2 Araona   X           

3 Aymara  X         X X 

4 Ayoreo     X X       

5 Baure        * X     

6 Canichana         X     

7 Cavineño   X           

8 Cayubaba         X     

9 Chácobo   X           

10 Chimán   X         X 

11 Chiquitano       X       

12 Ese Ejja   X           

13 Guaraní     X         

14 Guarasugwe       X       

15 Guarayo       X       

16 Itonama         X     

17 Joaquiniano         X     

18 Leco             X 

19 Mojeño         X   X 

20 More         X     

21 Mosetén   X         X 

22 Movima   X     X     

23 Moxeños         X     

24 Nahua   X           

25 Pacahuara   X           

26 Quechua X         X X 

27 Reyesano   X           

28 Sirionó       X X     

29 Tacana   X           

30 Tapieté     X         

31 Toromona   X           

32 Urus X             

33 Weenhayek     X         

34 Yaminahua 
Machineri   X           

35 Yuqui       X   X X 

36 Yuracaré       X X X X 

 Fuente: Elaboración propia, en base al INFO SPIE (2016) 

 



 

9 
 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

Figura N°   1  Mapa de Naciones o Pueblos Originario con territorios titulados en función a 
demandas de TCO (2010) 

 

            Fuente: Atlas de Territorios Indígenas Originarios de Bolivia del MDRyT-VT (2010) 
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c) Instituciones tradicionales culturales, económicas, sociales o políticas que están bien 

diferenciadas y son independientes de las de la sociedad o cultura predominante;  

➢ Los pueblos indígenas de Bolivia están organizados y representados en las siguientes 

organizaciones nacionales, con quienes el PAR III coordinará según corresponda:  

o CONAMAQ, Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo. 
o CIDOB, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano 
o CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 
o CSCIOB, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originaria de 

Bolivia 
o CNMCIOB BS, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena 

Originaria de Bolivia – Bartolina Sisa. 
 

➢ La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) es la organización de los 

pueblos indígenas minoritarios de las tierras bajas de Bolivia, su misión es 

representar, defender, promover y consolidar los derechos de los pueblos indígenas 

y fortalecer a los mismos a través de sus organizaciones, para su efectiva 

incorporación y participación en decisiones, políticas, sociales, económicas y 

culturales, así como en los procesos de desarrollo local, municipal, regional, 

departamental y nacional. Cuenta con la certificación del Ministerio de Autonomías, 

que establece el registro de dicha confederación en el marco de lo establecido por 

la Disposición Transitoria Tercera de la Ley N° 351 de 19 de marzo de 2013. La CIDOB, 

está conformada por la Central de Pueblos Indígenas del Beni – CPIB, la Central 

Indígena de la Región Amazónica de Bolivia – CIRABO, la Central de Pueblos Étnicos 

de Santa Cruz – CPESC, la Asamblea del Pueblo Guaraní – APG, la Organización de 

Capitanías Weenhayek y Tapieté – ORCAWETA, la Central de Pueblos Indígenas de 

La Paz – CPILAP, la Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba – 

CPITCO, la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando – 

CIPOAP, la Central de Mujeres Indígenas del Beni – CMIB, la Central de Pueblos 

Étnicos Mojeños del Beni – CPEMB, la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos 

Guarayos – COPNAG, el Gran Consejo Tsimane – GCT y la Organización Indígena 

Chiquitana – OICH. 

➢ El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) es la máxima 

instancia de representación de pueblos indígenas de Ayllus, markas y suyus de tierras 

altas de Bolivia sujetos a la visión cósmica de Ayllu.  

➢ La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 

se constituye el 26 de junio de 1979. Es la principal organización sindical de los 

Pueblos Originarios Quechuas, Aymaras. Su visión es alcanzar para los pueblos 

indígenas originarios de Bolivia un desarrollo económico sostenible equitativo y 

justo, manteniendo la identidad originaria, mediante la gestión sostenible de los 

recursos naturales con participación campesina, cuidando el medio ambiente, 

garantizando el acceso a la tierra y territorio. Para la CSUTCB, la base de la 
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organización es la comunidad y las familias, está compuesta por Sindicatos Agrarios, 

Subcentrales, Centrales y/o Federaciones Provinciales, Federaciones Regionales, 

Federaciones Departamentales. 

d) Una lengua o dialecto distintivos, a menudo diferente del idioma o los idiomas oficiales 

del país o la región en la que residen. 

➢ La CPE determina que: “Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los 

idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (36)”. 

 

➢ El 52,1 de la población habla como primera lengua las nativas, sin embargo, el 

88,21% también habla el español (CNPV 2012).  

 
➢ El 59,2% de la población se comunica con mayor frecuencia en lenguas indígenas y 

el 40,8% utiliza el español (CNPV 2012). 

 

➢ La información presentada por el INE en base al Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2012 (CNPV, 2012), de una población total de 3.235.746 habitantes que 

habita en localidades rurales, 1.951.289 habitantes tienen como primer idioma 

aprendido un idioma nativo, equivalente al 60% de la población rural y cobertura del 

Proyecto. 

 

III. Características productivas y socioculturales de los pueblos indígenas minoritarios. 
 
1. Pueblo Araona 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: La Paz. 
Provincia: Iturralde 
Municipio: Ixiamas 
Comunidad: Puerto Arjona. 
Idioma: Tacana. 
Actividad Principal: Recolección forestal, caza y pesca. 
Productos: Castaña, caucho, madera, frutas. Los Araonas estuvieron asentados cientos de años en 
la Amazonia boliviana, en parte de los territorios actuales de Pando, Beni y el norte de La Paz. Este 
grupo étnico también tuvo presencia en regiones de Perú y Brasil colindantes con el país. 
 
Milton Eyzaguirre, Jefe de Extensión y Difusión Cultural del MUSEF (Museo de Etnografía y Folklore), 
dice que el rasgo más destacable de los araonas es su respeto casi sagrado sobre su espacio 
circundante. “Se ha advertido la presencia de unos palos en los cuales, según ellos, viviría al espíritu 
de la selva. Los araonas aseguran que esta suerte de tótems atesoran los espíritus de sus 
antepasados protectores, los cuales permiten equilibrar la explotación de la tierra”, asegura el 
antropólogo, quien añade que no deben explotar en demasía pues “ello les ocasionaría algunos 
males, incluso la muerte”. 
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La mujer Araona tiene mucha incidencia en la economía pero no así en lo político y religioso. Hasta 
hace algunas décadas, según el estudioso, aún existían las familias poligínicas, en las que el hombre 
tenía el derecho de tener dos o cuatro mujeres. 
 
En Perú, el Parque Nacional Manú (que significa río en la lengua originaria) es un atractivo natural 
que en los últimos años logró un interesante impulso turístico, lo que no necesariamente favorece 
a las tribus que generalmente tienden a dispersarse y desaparecer ante la expansión de la 
civilización. 
 
En una visita que se efectuó al lugar de asentamiento de la tribu, el Araona Chanana Matahua mueve 
las manos en señal de escasez cuando le preguntan si durante su juventud había mujeres en la tribu. 
Y es que los expertos antropólogos coinciden en que la merma de féminas es la gran causante de 
que esta etnia esté condenada a la desaparición. El actual capitán grande Araona, Palé Huashima, 
es una prueba de este, fenómeno. “Mis padres son hermanos”, cuenta, confirmando la tesis de que 
la desesperación causa uniones dentro de las pocas familias. 
 
Varios de los varones siguen practicando la poliginia y eso ocasiona que algunos se queden sin pareja 
y sin descendencia, situación que ha creado disputas y amenazas de muerte entre ellos. 
 
2. Ayoreo 

Eco región: Amazonia. 
Departamento: Santa Cruz 
Provincias: Germán Busch, Chiquitos. 
Comunidades: Zapocó, Poza Verde, Puesto Paz, Guidai Ichai, Santa Teresita, Tobita, Urucú, 
Motacú, Rincón del Tigre, Belén. 
Idioma: Zamuco 
Actividades Principales: Agricultura y recolección. 
Productos: Maíz, arroz, yuca, plátano y frutas. 
Vías de acceso: Terrestre, férrea y aérea. 
 
A pesar de los intentos desesperados y reiterados de algunos de sus miembros por subsistir puros y 
originales, los ayoreos viven actualmente un violento, y al parecer irreversible, proceso de 
aculturación. 
 
Asentada en el oriente boliviano, sobre todo en el territorio del departamento, se caracteriza 
precisamente por la vida comunitaria, solidaria y de profundo respeto por la vida, el prójimo y la 
naturaleza. 
 
Según el antropólogo Milton Eyzaguirre, los miembros de esta singular etnia se autodenominan 
"ayoreode", que en su idioma zamuco significa “hombre de la selva” o “nosotros”. “Quienes 
tuvieron el primer contacto con ellos también les llamaban zamucos, por el idioma que hablaban, y 
los “en pelotas” pues andaban desnudos”. 
 
Es una de las etnias que hasta lósanos 80 aún conservaba un estilo de vida nómada, “yo he conocido 
algunas familias de migrantes que no estaban conformes con las decisiones de los jefes de sus 
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clanes, los cuales se definen por el linaje. Estas migraciones finalmente determinaron una presencia 
masiva de los ayoreos en la ciudad de Santa Cruz”, dice Eyzaguirre. 
 
Los estudios antropológicos coinciden con esta práctica y señalan que como el pueblo ayoreo es de 
naturaleza nómada, cuando un viejo siente que le abandonan las fuerzas o que una enfermedad lo 
mina físicamente, decide hacer un alto en la caminata grupal para no perjudicar al clan que debe 
marchar a ritmo sostenido en busca de alimento, prefiere dar un paso al costado y abandonarse a 
la espera de la muerte. 
 
Rivero, no obstante, observa que esta asombrosa muestra de solidaridad se fue perdiendo en los 
últimos años. Y es que el ayoreo, de manera más fácil que otras etnias, se fue asimilando de a poco 
con los indígenas, campesinos y colonos del oriente. Las crónicas de Santa Cruz de principios del 
siglo XX señalan que éstos rondaban la periferia y eran tanto temidos como combatidos, al extremo 
de ser a veces cazados como un animal cualquiera. 
 
Hasta mediados del siglo pasado, cuando aún la influencia occidental no era grande, los ayoreos 
vivían organizados en pequeños grupos de entre 20 y 150 personas, con territorios definidos que 
recorrían periódicamente en busca de frutos para recolectar y animales para cazar. El chamán y el 
capitán ocupaban las posiciones más elevadas en el pueblo. La tarea de este último era proteger a 
la comunidad de los diferentes peligros mundanos (invasiones, escaseces) y la del chamán, predecir 
el futuro y hacer de mediador con Dupade, el hacedor del mundo y de todos los seres vivos —
humanos, animales y vegetales— que viven sobre éste. 
 
3. Baure 

Eco región: Amazonia. 
Departamento: Beni 
Provincia: Iténez 
Municipios: Baure, El Carmen y Huacaraje. 
Comunidades: San Miguel, Tujure, Cairo, Alta Gracia, Jasiaquini, Bereuro, San Francisco, San Pedro, 
Buena Hora, Las Peñas, Pueblo Baure y El Carmen. 
Idioma: Arawak 
Actividad Principal: Recolección de cacao y la agricultura. 
Productos: Chivé (harina de yuca) y chocolate. 
Vías de acceso: Aérea: los Baure cuentan con pistas de aterrizaje. Terrestre: se puede acceder a las 
comunidades Baure por caminos secundarios y/o sendas. 
 
Se encuentran en la provincia Itenez. Además de ser reducidos al mínimo por los jesuitas que 
colonizaron el oriente de Bolivia en los siglos XVII y XVIII, los habitantes de este pueblo nómada 
fueron dispersados y evangelizados, lo que presupone una asimilación a otros pueblos indígenas, y 
la aprehensión de costumbres y filosofías de vida occidentales, heredadas ya de la visión española. 
 
Pero el modernismo y el sincretismo son, con todo, lo más llamativo de los baures. La forma de 
vestimenta primitiva y mínima fue desplazada por un pantalón jean, una polera o camisa y 
solamente en ocasiones especiales, como en las fiestas patronales (el catolicismo con toda su 
hibridación andina alcanzó de lleno al pueblo), utilizan una especie de camiseta especial y bastante 
larga, que llega a la altura de los muslos casi a manera de pollera. 
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En buena parte de los territorios baures, en el departamento de Beni, las fiestas están llenas de 
ceremonias religiosas católicas, y en su gran mayoría los caceríos y pueblos llevan el nombre de 
santos como San Joaquín, San Ramón, San Ignacio, San Borja; o de vírgenes, como Santísima 
Trinidad, Virgen de Loreto y otras. La posta de los jesuitas la tomaron sacerdotes franciscanos, que 
en casi todos los pueblos tienen edificaciones en la plaza central. “Los baures, mimetizados, 
mezclados y presentes en miles y miles de indígenas mestizos, acuden a misa cada atardecer, al 
llamado de las campanas”. 
 
4. Canichana 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: Beni 
Provincia: Cercado 
Municipio: San Javier 
Comunidad: San Pedro Nuevo, Teje-rías, Bambuses, Villa Chica, Toboso. 
Idioma: No clasificado. 
Actividad Principal: Agricultura. 
Productos: Arroz, maíz, frijol, yuca y plátano. 
Vías de acceso: Terrestre: La entra-da y salida a las comunidades de San Pedro Nuevo, Tejerías, 
Villa Chica y Bambuses es posible durante la época seca (mayo a octubre con regularidad); de 
diciembre a abril los caminos están inundados por completo. Fluvial: Mediante el río Mamoré se 
conectan en época de lluvias las comunidades de Tejerías y Bambuses. 
 
La tradición oral, que en este pueblo como en la mayoría de las naciones indígenas originarias goza 
aún hoy en día de buena salud, permite inferir a profesionales y estudiosos, entre ellos Wigberto 
Rivero Pinto, que los canichana llegaron al actual territorio cruceño fruto de divisiones internas y 
persecuciones en el imperio incaico. 
 
“Los chanchas, sus directos ancestros, eran un grupo guerrero que debido a la total hegemonía del 
Inca en el altiplano y parte de los valles salió a conquistar nuevos territorios hacia la selva 
amazónica”. Otra versión señala más bien que, al fracasar en su intento de sublevación, no les quedó 
otra que exiliarse. 
 
A través de su danza, su música y su coreografía peculiar, hombres y mujeres expresan su entrega 
total, imploran por favores y agradecen los recibidos. Es muy conocido y promocionado el baile del 
machetero loco, que representa una combinación de valentía, apasionamiento y agresividad viril, 
expresado en la fiesta de Semana Santa o en la celebración patronal de cada pueblo. 
 
5. Cavineño. 

Eco región: Amazónica. 
Departamentos: Beni y Pando 
Provincias: Vaca Diez y Ballivián, Madre de Dios y Manuripi. 
Municipios: Santa Rosa, Gonzalo Moreno, Reyes Manuripi, Madre de Dios, Baqueti. 
Comunidades: Baqueti, Bolívar, California, Galilea, Candelaria, Misión Cavinas, Natividad, Paraíso, 
Peña Guarayo, Santa Catalina, San Juan, San José, San Miguel, Francia, El Choro y varias otras. 
Idioma: Tacana. 
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Actividad Principal: Recolección, agricultura y ganadería. 
Productos: Castaña, frutas silvestres, yuca, plátano y ganado. 
 
Vías de acceso: Aérea: mediante avionetas que conectan Riberalta con algunas comunidades como 
Misión Cavinas, Baqueti y Francia. Terrestre: por varias sendas, que entroncan con la carretera 
Santa Rosa – Riberalta y unen a las comunidades entre sí, sólo transitables en época seca. Fluvial: 
mediante los ríos Beni, Geneshuaya y Biata. 
 
Ellos fueron reducidos por los jesuitas y los franciscanos. Sus formas de vida están más familiarizadas 
con los hábitos occidentales, como la caza con escopeta de salón; pero, por otro lado, tampoco han 
abandonado del todo prácticas como la pesca, en la que utilizan pócimas preparadas con vegetales 
para adormecer a los peces”, dice el antropólogo Milton Eyzaguirre. 
Esta nación, conserva intactas dos cualidades que la distinguen: “su fe hacia deidades de la 
naturaleza y su habilidad para la artesanía textilera”. 
 
Es así como los cavineños son muy creyentes y respetuosos de los espíritus del monte y de las aguas, 
a los que recurren periódicamente con invocaciones y rezos, sobre todo como pedido de 
buenaventura en vivienda y alimentación. 
 
La artesanía con frutos, maderos y otros elementos de la naturaleza, gracias a la admirable habilidad 
de las mujeres para el tejido, con estilos y técnicas ancestrales, además de ser un patrimonio 
particular y un modo de identificación, les sirvió para desarrollar una pequeña pero rendidora 
industria. 
 
Para su organización social, patriarcal y de respeto y obediencia indiscutibles, los indígenas eligen a 
un jefe, que ahora, debido a su participación plena en el sistema, se llama presidente de comunidad 
y llega a ser un representante más tanto en lo político, para afuera, como en lo jerárquico, 
internamente. 
 
“Existen dos tipos de organización: tradicional y sociopolítica. La primera es de acuerdo con usos y 
tradiciones, pero la que cobra más importancia es la segunda, a partir de la que se hacen los trámites 
de Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Supeditados a todo esto, vienen luego la educación, la salud 
y el manejo de recursos naturales”. 
 
6. Cayubaba 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: Beni. 
Provincia: Yacuma 
Municipio: Exaltación 
Comunidades: Exaltación, Las Peñas, Pto. Santiago, Cooperativa, Peñitas de Nazareth, Bocorondo, 
Campo Ana María, Maravilla, Libertad de Carmen, Nueva Esperanza, Coquinal, San Carlos, 
Piraquinal y El Triunfo. 
Idioma: Cayubaba. 
 
Actividades principales: Agricultura y ganadería. 
Productos: Arroz, yuca, chivé (harina de yuca), maíz, plátano, frijol, zapallo. 
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Vías de acceso: Aérea: las comunidades de Exaltación, Coquinal y Santa Isabel cuentan con pistas 
de aterrizaje para avionetas. Terrestre: los caminos existentes entre las comunidades Cayubaba 
son transitables sólo en época seca. Fluvial: el acceso por vía fluvial es posible por los ríos 
Mamoré, Iruyáñez y Yacuma. 
 
Una característica innata de los Cayubaba es que son buenos labradores. Cultivan maíz, maní y yuca 
y también son hábiles pescadores: utilizan canastas de forma cónica que arrojan al agua a manera 
de redes. Las mujeres se destacan por sus habilidades como artesanas, pues hacen cerámicas, 
tejidos con fibras vegetales o textiles de algodón, mientras los hombres se encargan de fabricar 
ruedas de carretones, cascos, canoas, gavetas, postes y bretes que son demandados por los 
ganaderos de las estancias, con quienes tienen casi esencialmente una relación que se reduce a lo 
comercial. 
 
De ser un pueblo considerado salvaje hasta los albores del siglo pasado, en unas cuantas décadas, 
los Cayubaba pasaron a ser una sociedad con valores y usos católicos y comunes a las sociedades 
urbanas, debido a la fuerte influencia de la evangelización jesuita. 
 
Así, los estudios demuestran que las formas de organización social tradicional de esta etnia han 
desaparecido en su totalidad, dando paso a la familia nuclear monogámica como modelo que rige 
sus asentamientos, ante esporádicas excepciones en pequeños clanes que aún persisten en 
poblados orientales alejados. Los escritos de Álvaro Diez Astete y David Murillo identificaron al 
cabildo indigenal Cayubaba como una forma de organización básica y definitoria de las principales 
actividades y decisiones, que hoy en día sólo subsisten como órgano de referencia, consulta y 
ordenamiento para la realización de festividades religiosas. 
 
Los antropólogos también anotan que “los conocimientos registrados sobre su etnoculturalidad son 
insuficientes, debido a que la reconstrucción de su mundo cosmogónico, de su idea de lo 
sobrenatural, de sus costumbres sociales tradicionales, se han perdido en la dispersión causada por 
el avasallamiento de otras culturas”. 
 
Cuando se asentaron y fundaron las misiones de San Carlos, Concepción y las Peñas, los Cayubaba 
asimilaron y aprendieron artesanías y muchos oficios que los sacerdotes de la orden jesuítica creían 
apropiados para los aborígenes. La expansión del dominio de la influencia católica causó, en un 
principio, que los Cayubaba se dispersaran al norte, pero finalmente, por necesidad, siempre 
terminaron asentados alrededor de algún poblado ya “tomado por los religiosos”. 
 
7. Tsimané 

Eco región: Amazónica 
Departamento: Beni 
Provincia: Ballivián, Moxos, Yacuma  
MUNICIPIO: San Borja, Rurrenabaque, Santa Ana. 
Comunidad: San Ambrosio, San Salvador, Rosario del Tacuaral, Jorori, Naranjal, Remanso, Socorro, 
San Antonio y otras. 
Idioma: Chiman 
Actividad Principal: Pesca y recolección de jatata. 
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Vías de acceso: Fluvial: se puede acceder por los ríos Maniquí, Curiraba y otros. Terrestre: por esta 
vía se puede llegar a las regiones del río Maniquí, arroyo Maniquí Viejo, a la del Curiraba y el río 
Mattos, sólo en época seca. 
 
La organización social básica de los Tsimané es la familia nuclear, en la que sólo cuentan los 
parientes directos, pero es abierta, pues mantiene ciertos vínculos de parentesco extendido con 
otras familias. La movilidad espacial de la población está íntimamente relacionada con el patrón de 
asentamiento y el sistema de parentesco, articulándose a menudo ambos componentes del sistema 
social. 
 
El antropólogo Milton Eyzaguirre comenta que “lo más curioso de esta cultura es que no se permite 
el enojo. Pero cuando este sentimiento se apodera de uno de sus integrantes, lo que se hace es 
mandarlo al monte hasta que se le pase. Según ellos, el enojo trae mala suerte e incluso puede 
llamar a la muerte. También se casan entre ellos como una forma de proteger su territorio”. 
 
Antes de la evangelización existía entre los Tsimané la poligamia sororal, es decir que un varón 
estaba autorizado a casarse con dos hermanas. En cuanto a la formación de sus sociedades, los 
asentamientos más pequeños están compuestos a menudo por un solo grupo de viviendas, general 
mente de gente relacionada por un parentesco cercano. 
 
Una vez consolidado un matrimonio, la nueva pareja va a vivir al lugar de residencia de la familia 
materna de la mujer, sistema denominado ginecoestático. Todos los Tsimané hablan su idioma 
nativo en las actividades cotidianas, en reuniones y eventos internos. 
 
Cuenta el antropólogo losé Tejeiro que entre los Tsimané, ubicados en el suroeste del Beni, en las 
provincias Ballivián y Moxos, la construcción de chozas de palmeras es compartida por hombres y 
mujeres. “Entran al monte, cosechan las hojas de palmera, las transportan y trabajan juntos en la 
instalación del techo. Anteriormente esta actividad era realizada exclusivamente por el hombre, y 
ahora se incorpora a la mujer y a la familia debido a la demanda de esta hoja”. 
 
Los Tsimané creen en Dojity y Micha, “dos divinidades que son hermanos, uno travieso y otro formal, 
a los que se debe la fundación del mundo, la creación del hombre, la flora y la fauna”. 
Este pueblo se caracteriza por ser respetuoso y devoto de sus creencias y costumbres. Cuenta con 
un vasto conocimiento de la medicina natural y tiene entre sus miembros a excelentes artesanos 
que elaboran diversas clases de tejidos de algodón y jatata (fibra vegetal). 
 
La economía se basa en la pesca y la recolección de fibras para la confección de textiles. Pescan 
durante todo el año, siendo la época más propicia la del invierno. La agricultura es incipiente y sólo 
de autoconsumo. Los comestibles más cultivables son el arroz, maíz, yuca, plátano, caña de azúcar, 
cebolla, tomate y palta. Últimamente, para el comercio, siembran tabaco, algodón, limón y jatata, 
entre otros. 
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8. Chiquitano 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: Santa Cruz 
Provincia: Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos y Germán Busch. 
Municipio: San lgnacio de Velasco, San Miguel y San Rafael. 
Comunidad: San Ignacio, San Miguel, San Rafael, Santa Rosa de la Roca, San Javier, San Ramón, 
Concepción, Lomerío, Roboré, San José y Florida. 
Idioma: Chiquitano. 
Actividad Principal: Agricultura 
Productos: Maíz, arroz, yuca, plátano y algodón. 
 
Vías de acceso: Aérea: las comunidades Florida y El Porvenir cuentan con pistas de aterrizaje. 
Terrestre: el acceso por vía terrestre comienza en Santa Cruz de la Sierra a San Ramón, San Javier y 
Concepción, y de éstas a otras comunidades se ingresa por caminos secundarios. 
Después de los guaraníes, éste es el grupo étnico nativo más numeroso del oriente boliviano. Pese 
a que la influencia cristiana sepultó muchos de sus antiguos usos y costumbres, quedan aún entre 
sus tradiciones, según señalan los estudiosos Álvaro Diez Astete y David Murillo, rasgos ancestrales 
originales muy interesantes. “Es una cultura ya evolucionada y muy compleja”. 
 
Aunque la mayoría de los chiquitanos profesa la religión católica, subsiste en la comunidad una 
amplia y rica mitología. El chamanismo (práctica de ritos de invocación con fines de curación y 
purificación) está presente en los momentos cruciales de la vida, como nacimientos, matrimonio y 
sepultura. “Mantienen creencias ligadas al mundo sobrenatural, en cada uno de los momentos 
importantes de la vida cotidiana, como la cacería, la meteorología, la siembra, la cosecha, y, 
llamativamente, estás prácticas aparecen paralelas a las tecnologías modernas”. 
 
El jefe es el hombre más viejo de la familia, le siguen sus hijos por orden de edad. Él o los yernos 
aceptan esa autoridad, pero a su vez reciben un trato cordial, aunque sólo definen cuestiones dentro 
de su familia, y las decisiones macro del clan. 
 
Caracteriza también a los chiquitanos su especial e innata habilidad de procesamiento y trabajo fino 
de la madera. Algunas comunidades tienen como sustento esencial o único la artesanía en cerámica 
o la producción de tejidos de algodón. La venta de fuerza de trabajo es una de las actividades 
complementarias que realizan en épocas de carestía, pues se trasladan en grandes grupos a las 
zafras de caña. 
 
El trabajo de agricultura —toda familia, por pobre que sea, tiene sus parcelas— lo cumplen todos 
los miembros, desde los más pequeños hasta los ancianos. Existe, como en la mayoría de los pueblos 
orientales, la división del trabajo por sexo y edad, siendo como en todas partes la agricultura y la 
caza responsabilidad del hombre, pero la mujer también interviene, al menos en los últimos 
tiempos, y muchas veces en igualdad de condiciones. 
 
“Entre los chiquitanos—afirma el investigador José Tejeiro— el Jichi es el amo y señor del monte, 
de la flora y la fauna. Cuando los cazadores se internan en el monte, le imploran a esta entidad 
espiritual que les proporcione las presas que precisan, sólo para subsistir, y además le piden 
autorización. 
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Tienen la creencia de que sus ancestros también observan la ceremonia de caza y están en el monte 
y conocen los sectores del área. A este antepasado le saludan, le honran y le piden su bendición”. 
 
9. Chacobo 

Eco región: Amazónica norte. 
Departamento: Beni 
Provincias: Vaca Diez, Yacuma, General Ballivián. 
Municipios: Riberalta y Exaltación. 
Comunidades: Alto Ivon, Nuevo Mojos, California, Núcleo, Motacusal, Siete Almendros, Cayuses. 
Idioma: Paño 
Actividad Principal: Recolección y agricultura. 
Productos: Castaña, palmito, arroz, maíz, yuca. 
La superstición, que lleva a mantener vigentes prácticas ancestrales y poco ortodoxas para 
garantizar el éxito de la cohabitación y la buena salud, diferencia a los chácobos de otros pueblos 
vecinos suyos en el llano boliviano. 
El ritual de cortejo tipo empieza cuando el joven Chácobo comparte la hamaca con su prima durante 
alguna temporada, hasta que tarde o temprano los padres los encuentran flagrante. Generalmente, 
entonces, el muchacho huye, pero más que por temor o para cuidarse de una posible agresión por 
parte de la familia de su enamorada, para cumplir la siguiente parte del rito de noviazgo. “Provisto 
siempre del arco y la flecha, se interna en el bosque en busca de alimento — ya sea pescado o un 
animal de tierra— para entregárselo a la guane y que ella lo destine para el consumo de toda su 
familia”. Éste es el ritual que termina de materializar el matrimonio, pues luego de demostrar su 
hombría y su capacidad para mantener un hogar, se allana el camino para la unión. 
 
En algunos casos, si un Chácobo cazador entrega su presa a una mujer viuda o divorciada, y ésta la 
acepta, también puede darse la unión, aunque no goza del mismo respeto y la misma posición 
dentro de la sociedad. 
 
Otras de las observaciones que recuerda el antropólogo es que cuando la mujer está en periodo de 
gestación le rapan la cabeza y le prohíben comer ciertas especies de carne y frutas, abstinencia que 
es compartida por el esposo. “Cuando esperan familia tienen terminantemente prohibido comer 
víbora, ya que según sus creencias es signo de mal augurio y corren el riesgo de que el hijo nazca 
muerto”. 
 
10. Esse Ejja 

Eco región: Amazónica norte. 
Departamento: Pando 
Provincias: Madre de Dios y población dispersa. 
Municipio: Gonzalo Moreno. 
Comunidades: Portachuelo Alto, Portachuelo Medio, Portachuelo Bajo (Existen también varias 
comunidades ubicadas en la provincia Iturralde del departamento de La Paz). 
Idioma: Tacana. 
Actividades principales: Caza, pesca y recolección. 
 
Productos: Anta, jichi, monos, bagre, dorado, sardina, surubí, miel, huevos de tortuga y frutas. 
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Vías de acceso: Fluvial: la principal vía de acceso a las tres comunidades es desde la ciudad de 
Riberita por el río Beni, travesía que dura aproximadamente seis horas. Terrestre: Existen senderos 
que conectan a las tres comunidades con la carretera Riberita-Santa Rosa, los que quedan 
inhabilitados en la época lluviosa. 
 
En la actualidad, debido a su contacto con la civilización occidental, los Esse Ejja han perdido sus 
hábitos originarios externos: se visten con pantalones, vestidos y camisas como todos nosotros; es 
raro ver a algunos que aún usan sus trajes hechos con corteza de árbol.  
 
En su mundo mítico se destacan dos entidades sobrenaturales: Edosiquiana, un héroe cultural, el 
mecanismo que justifica todo lo que hacen, y Shia, que es una especie de síntesis y mixtura de toda 
su mitología. 
 
Bamonte cuenta que los Esse Ejja provienen de tres grandes grupos lingüísticos y culturales. Dos son 
los hasta ahora identificados: los que provienen del nacimiento del río Madre de Dios, y los que 
llegaron desde el Madidi. 
 
Pero una vez conformada su sociedad, hubo una intervención más, la mezcla con los Arasairi, 
asentados en Perú. El hijo del chamán de los Arasairi se casó con una joven y fue allí donde se 
introdujo a la divinidad Shia. 
 
11. Guaraní 

Eco región: Chaqueña. 
Departamentos: Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. 
Provincias: Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco. 
Municipios: Lagunillas, Cuevo, Charagua y Cabezas. 
Comunidad: Varias. 
Idioma: Tupi guaraní. 
Actividad Principal: Agricultura 
Productos: Maíz, poroto, frijoles, yuca, sandía, plátano, cítricos, zapallo, algodón, caña de azúcar, 
arroz y girasol. 
 
Vías de acceso: Aérea: los guaraníes cuentan con una pista de aterrizaje en San Pablo de 
Huacareta. Terrestre: a estas comunidades se accede por caminos de tierra, en la mayoría 
precarios, brechas y sendas. Férrea: esta vía atraviesa el área en la zona de transición de Tiguipa y 
Machareti, uniendo los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. 
 
Asentados en los departamentos de Tanja, Chuquisaca y Santa Cruz, los guaraníes, otrora 
congregados en poblados con importantes cantidades de gente, se dispersaron en las últimas 
décadas debido a que la gente joven emigra a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. 
 
“Ha sido un pueblo muy fuerte. Nunca fueron conquistados por los quechuas ni por los españoles, 
al contrario, establecían guerras para absorber esclavos, como los chamé. Fue el ejército boliviano 
el que finalmente pudo doblegarlos a finales del siglo XIX”, comenta el antropólogo Milton 
Eyzaguirre. 
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En la actualidad la costumbre se ha inclinado por mantener en vigencia la familia extensa, abierta a 
parientes lejanos, aunque de un modo más restringido. 
 
El máximo cargo es el de Capitán Grande, es decir, una especie de gobernador de una zona que 
reúne a varias comunidades. Por ejemplo, en Izoso existen 25 asentamientos. 
 
La investigadora agrega que en el pueblo guaraní la caza es una actividad en la que sólo participan  
los hombres, y que los ritos y labores domésticas están restringidos a las mujeres. 
 
“Los cazadores poseen áreas determinadas para esta actividad que son gobernadas por los iyas, 
cuya traducción al español es 'socio'. Se trata de entidades espirituales en las que creen y a quienes 
elevan ofrendas consistentes en alcohol, coca y tabaco. Los cazadores guaraníes creen que cualquier 
animal que logran cazar es un regalo de los iyas. Por lo general, este rito se realiza en la noche y se 
ejecuta en el monte”. 
 
Por otro lado, los guaraníes fueron los primeros en pedir por su autonomía en la instaurada 
República. “A principios del siglo XX, los jefes guaraníes se percataron del riesgo que corrían sus 
territorios ante la amenazante presencia de colonos, hicieron sus demandas, pero nunca fueron 
atendidas”, dice Eyzaguirre. 
 
 
12. Guarayu 

Eco región: Chaco-Oriente. 
Departamento: Santa Cruz. 
Provincia: Guarayos. 
Municipios: Ascensión de Guarayos, Urubichá, El Puente y San Javier. 
Comunidades: Ascensión de Guarayos, Urubichá, Salvatierra, San Pablo, Yaguarú y Yotaú, y las 
comunidades de El Puente, Nueva Jerusalén, El Verano, Santa María, Cururú, Momené, Surucusi, 
San José Obrero, Cerro Chico, Cerro Grande, Cachuela y Puerto Ñuflo de Chávez. 
Idioma: Tupi guaraní. 
Actividad Principal: Agricultura y crianza de animales. 
Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano, zapallo, maní, frijol y cítricos. 
Vías de acceso: Aérea: en Ascensión de Guarayos hay una pista de aterrizaje. Terrestre: desde 
Santa Cruz se puede acceder a las comunidades guarayas por la carretera Santa Cruz Asunción de 
Guarayos Beni. 
 
Entre las costumbres agrícolas que aún conservan los guarayos se puede mencionar a la minga, que 
consiste en la preparación y realización de fiestas para la iniciación de las labores de siembra o 
cosecha, para la que se elaboran ingentes cantidades de chicha de maíz o de yuca. “Cuando se acaba 
la bebida, se acaba la fiesta, y comienza al día siguiente la dura faena agrícola”. 
 
La organización social de esta etnia se basa en la familia nuclear, de lazos fuertes, característica que 
no se pierde pese al acelerado proceso de mestizaje desde el periodo posterior a la Reforma Agraria 
que impulsó una “avanzada de blancos (carai)” hacia su espacio. 
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La actividad económica de los guarayos es básicamente la agricultura y la crianza de animales 
domésticos para su alimentación y venta. Practican la caza y la pesca, pero ya no en forma 
persistente y sistemática como antaño, sino cuando son urgentes y posibles, dada la invasión de sus 
tierras por parte de los estancieros y madereros. También recolectan recursos como madera para 
la construcción de sus casas y frutos —especialmente el CUSÍ cuyo aceite usan en su alimentación 
básica—. En las últimas décadas los jóvenes empezaron a vender su fuerza de trabajo como peones 
en las estancias de la región o como cazadores y mozos en las empresas madereras. 
 
También conservan las creencias animistas sobre los “dueños” del bosque, de las aguas, de ríos, 
lagunas y de los animales. 
 
13. Itonamas 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: Beni. 
Provincias: Iténez y Mamoré. 
Municipios: Magdalena Baures, San Ramón y San Joaquín. 
Comunidades: Magdalena, Chumano, San Ramón, Huaracajes, Nueva Calama, Versalles, La Selva, 
San Borja y otras más. 
Actividad Principal: Agricultura 
Productos: Maíz, arroz, yuca, plátano, cítricos, manga, palta, café, cacao, pina, tabaco y otros. 
Vías de acceso: Aérea: Magdalena cuenta con una pista de aterrizaje desde la cual varias empresas 
prestan el servicio de taxi aéreo hacia las comunidades y haciendas ganaderas. Terrestre: el camino 
de tierra más importante es el de Trinidad-San Joaquín. Fluvial: tienen conexiones con los ríos 
mayores, como el Mamoré y el Iténez. 
 
Los Itonamas, asentados en territorios benianos, poseen una organización social fundada 
principalmente en la familia nuclear (de fuertes lazos entre parientes directos como unidad básica), 
aunque paralelamente se da la familia extendida por lazos de parentesco, caracterizada por 
relaciones de reciprocidad e intercambio. 
 
La deidad máxima del pueblo es Dijnamu, que representa el principio del bien, y que rige sobre los 
otros dioses menores, genios y fantasmas, que se transforman en mariposas, aves o serpientes, y 
que pueden causar la muerte a las personas. 
 
Su economía se basa en la agricultura propia de la región: maíz, yuca, arroz, plátano, frijol, zapallo,  
naranja, toronja, lima, mandarina, limón, palta, café, cacao, pina, tabaco, etc. Los itonamas 
practican la caza y la pesca como actividades complementarias, labores fundamentales en el siglo 
pasado, cuando eran esenciales para su subsistencia. 
 
La ganadería en pequeña escala tiene como fin principal la obtención de leche de yaca así como la 
elaboración de queso y mantequilla tanto para el consumo familiar como para la venta a otras 
comunidades. 
 
La manufactura de artesanías en goma y madera, así como las realizadas con fibras vegetales, ha 
ido decreciendo con el tiempo. En otros pueblos sucede lo contrario, lo que supone a largo plazo 
una pérdida en sus tradiciones. 
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14. Joaquiniano 

La organización social básica de los joaquinianos es la familia básica compuesta por el padre, la 
madre y los hijos. Asimilados por completo y ya hace varias décadas a la vida citadina y la sociedad 
occidental, el catolicismo es la base de su credo, aunque algunos cultos protestantes entraron con 
fuerza en los años recientes en San Joaquín, Beni, y algunas comunidades aledañas. “Se dice que su 
procedencia es del Brasil, y que por ello hablan el portugués mejor que el español o alguna otra 
lengua nativa”, explicó el antropólogo Milton Eyzaguirre. 
 
La principal actividad económica de estas comunidades y asentamientos es la agricultura, aunque 
también practican la caza, pesca y la recolección de castaña, palmito y frutos silvestres. 
 
La agricultura se basa en el sistema de barbecho, es decir que trabajan en la poca tierra que ocupan 
sin posibilidades de rotación y descanso. Toda su producción se destina al autoconsumo, y sólo si 
hay excedentes los venden a sus vecinos “blancos” (carayanas) de San Joaquín, San Ramón, Santa 
Ana del Yacuma y Guayaramerín. 
 
Las actividades básicas de este pueblo situado en el corazón de la amazonia boliviana se desarrollan 
de modo restringido por la presencia de pequeños asentamientos de gente de innumerables 
naciones en los alrededores. 
 
15. Machineri 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: Pando 
Provincia: Nicolás Suárez. 
Municipio: Bolpebra 
Comunidad: San Miguel 
Idioma: Arawak 
Actividad Principal: Agricultura, recolección, caza y pesca. 
 
Actualmente, la organización social de los Machineri se basa en la familia agrupada en 
asentamientos dispersos, pero que mantienen lazos familiares sólidos e ineludibles. Pero su régimen 
general y sistema de relaciones y desarrollo gira en torno a la familia extensa, siendo el hombre de 
más edad el jefe, quien hasta hace algunas décadas vivía aislado del grupo para mantener distancia 
y respeto. 
 
Los Machineri del lado boliviano —pues se extienden también hacia Brasil— no están cristianizados, 
pero la Misión Evangélica Suiza tiene planes para integrarlos a la congregación de Puerto 
Yaminahua. 
 
La economía de este pueblo se basa en la caza, la pesca seminómada, la agricultura, la recolección 
de castaña y, como actividad complementaria, la venta de su fuerza de trabajo y el transporte en 
sus canoas de pasajeros y carga de Bolivia al Brasil y viceversa. 
 
Por su contacto con la civilización occidental, han perdido muchas de sus habilidades artesanales,  
pero siguen elaborando hamacas, arcos, flechas y artículos de uso doméstico. Comercian carne de 
monte, castaña, artesanías y productos agrícolas. 
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16. More. 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: Beni. 
Provincia: Mamoré. 
Municipio: Puerto Siles. 
Comunidades: Monte Azul y Vuelta Grande. 
Idioma: Chapacura. 
Actividad Principal: Agricultura 
Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano y guineo. 
Vías de acceso: Aérea: El acceso a la comunidad moré de Monte Azul se realiza por vía aérea, pues 
es allí donde existe una pequeña pista de aterrizaje para avionetas. Terrestre: El acceso se lo 
realiza por el camino que comunica San Joaquín con Monte Azul, que sólo es transitable en época 
seca. Fluvial: El río Mamoré permite el ingreso en la región moré, usando para esto embarcaciones 
con motor. El viaje dura de dos a tres días. 
 
Antiguamente, la organización social de los moré, asentados en el noroeste de Beni, se basaba en 
la familia extensa y convivencia entre parientes con vínculos medianos y lejanos. Eran una tribu de 
cazadores y pescadores organizados en una sociedad eminentemente guerrera, condición que 
influyó en la preferencia por los nacimientos de varones. Practicaban la poligamia, portante, la 
jefatura en el clan menor era de un hombre que ejercía un control de natalidad selectivo. 
 
Se conocen restos de arte rupestre sobre el río Iténez, cerca de Monte Azul, donde también se han 
encontrado reliquias cerámicas, lo que habla de un pasado prehispánico con un interesante grado 
de desarrollo. 
 
La economía de los moré se basa en la agricultura, que se caracteriza por ser de tipo estacional y de 
subsistencia. 
 
Durante la época de lluvias se siembra y cosecha arroz. En la temporada seca cultivan maíz, frijol, 
yuca. El plátano y el guineo pueden dar todo el año si es que las condiciones de conservación son 
óptimas. 
 
La yuca está destinada al consumo diario, procesada como chicha, chivé y harina, cuya producción 
excedente se comercializa en la ciudad de Guayaramerín, ocurriendo lo mismo con los excedentes 
de frijol, plátano y guineo. Las actividades complementarias de los moré son la caza, la pesca, y la 
recolección de castaña y goma. 
 
17. Mosetén 

Eco región: Amazónica. 
Departamentos: La Paz y Beni. 
Provincias: Sud Yungas y Ballivián. 
Municipios: San Borja y Palos Blancos. 
Comunidades: Covendo y Santa Ana de Huachi o de Mosetén. 
Idioma: Mosetén. 
Actividad Principal: Agricultura. 
Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano, hualuza, frijol, sandía, tomate, cebolla y variedad de frutas. 
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Vías de acceso: Aérea: la comunidad de Covendo cuenta con una pista aérea que se encuentra 
inactiva. Terrestre: se puede acceder por vía terrestre, desde la ciudad de la Paz, a través de la 
ruta Caranavi – Sapecho hasta las comunidades de Covendo y Santa Ana, las que se comunican al 
camino troncal por caminos vecinales precarios. 
 
En el marco de la Ley 1715, los Mosetén lograron hace un tiempo su tierra comunitaria de origen 
(TCO), titulada, en la zona de Inicua, Santa Ana y Muchanes, en los departamentos de La Paz y Beni. 
 
“La organización social de este grupo étnico se basa actualmente en la familia monogámica rígida, 
pues prescribe drásticamente el concubinato. Hay un alto grado de solidaridad social entre ellos, 
que se manifiesta en el compadrazgo”, comenta el estudioso Wigberto Rivero. La tendencia 
endogámica del pueblo se ha consolidado ante la masiva presencia de colonizadores collas en la 
región. 
No obstante, como sucede en casi todos los pueblos convertidos, éste posee aún un mundo mítico 
propio que se traduce en muchos cuentos y leyendas, algunos modernizados, que relatan adultos y 
ancianos, pero también niños, “y que siempre tratan sobre el mundo sobrenatural y los seres 
superiores y guardianes”. 
 
En cuanto a sus asentamientos físicos, alcanzaron un aceptable grado de calidad de vida. Las 
poblaciones de Covendo y Santa Ana tienen electricidad propia, mientras las comunidades de Inicua 
y Muchane cuentan con energía eléctrica para su escuela y para los equipos de radio. 
 
Desde sus más remotos antepasados tienen como principal y tradicional actividad económica a la 
agricultura, complementada con la caza, la pesca y la recolección. Hay, para este movimiento, un 
solo precepto riguroso: cada familia chaquea de tres a cinco hectáreas por año, con sembradíos de 
arroz, maíz, yuca, plátano, frijol, hualuza, sandía, cebolla, tomate y una variedad de frutos. 
 
Para complementar su economía, en los últimos años la artesanía se ha convertido en una 
importante fuente de ingresos, especialmente para las mujeres que se dedican a esta actividad 
tejiendo objetos diversos con fibras vegetales. 
 
18. Movima 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: Beni. 
Provincia: Yacuma. 
Municipio: Santa Ana del Yacuma, Exaltación, San Joaquín, San Ignacio, San Borja y Reyes. 
Comunidad: Son 270 comunidades, las más importantes son: Santa Ana del Yacuma, Carnavales, 
Miraflores, San Lorenzo, Carmen de Iruyañez, 20 de Enero, Buen Día, 18 de Noviembre, Bella Flor, 
Ipimo, Navidad, etc. 
Actividad Principal: Agricultura. 
Productos: Arroz, maíz, cítricos, yuca, plátano, zapallo, camote y fríjol. 
Vías de acceso: Aérea: se puede acceder por avión o avioneta a la población de Santa Ana del 
Yacuma. Terrestre: no hay caminos carreteros en toda la región, sólo los de herradura o carretón 
entre algunas comunidades, utilizables en tiempo seco. Fluvial: el acceso a las comunidades 
principales, como Santa Ana del Yacuma, El Perú y Desengaño es posible por el río Yacuma y el 
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Apere; a las otras comunidades, por los mismos afluentes y además por los ríos Rapulo, Mamoré o 
Matos y Maniquí. El transporte fluvial es posible todo el año. 
 
“A falta de carne de animales de monte, los movima son expertos cazadores de animales para 
extraerles los cueros (caimanes, lagartos, londras, tigrecillos), a fin de obtener dinero y surtir 
necesidades apremiantes. La pesca se hace con atajados, barbasco, anzuelos y redes. Recolectan, 
además, una gran diversidad de frutos silvestres, pero destacan especialmente la recolección de 
totora”. 
 
Antes de la llegada de los españoles, también eran agricultores semisedentarios y sabían aprovechar 
las tierras de terrazas y claros de bosque tratados por culturas anteriores (en especial por los 
moxeños). 
 
La organización social se basa en la familia monogámica y nuclear con características de parentela 
extensa, pues los asentamientos incluyen una o dos familias emparentadas sobre la base de la 
primera residencia del matrimonio en casa de la madre de la mujer (matriarcado), aunque la línea 
de descendencia es la paterna. Mantienen un fondo de creencias relacionadas con el culto a los 
antepasados, a los “dueños” del monte, a los animales, pero sobre todo a los dioses del agua. La 
vigencia de esta espiritualidad está en riesgo a causa del alto grado de cristianización. 
 
El sincretismo religioso ha sumido en el pasado creencias totémicas y mitológicas. Los médicos 
tradicionales o curanderos conocen innumerables plantas medicinales, y son llamados desde lejos 
para atender enfermos. Se puede presumir que también se trata de chamanes que mantienen su 
condición de tales en el secreto étnico. 
 
19. Moxeña 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: Beni. 
Provincia: Cercado, Moxos, Marbán y Ballivián. 
Municipio: Trinidad, San Javier, San Pedro, Moxos; Loreto, San Andrés, San Borja, el TIPNIS y el 
TIM. 
Comunidad: Loreto, San Lorenzo de Moxos, San Javier, San Francisco de Moxos, Rosario, Puerto 
San Lorenzo, Trinidadcito y otras. 
Idioma: Arawak. 
Actividad Principal: Agricultura. 
Vías de acceso: Aérea: Trinidad y San Ignacio son a los únicos lugares adonde se puede acceder por 
vía aérea, ya que cuentan con pistas de aterrizaje equipadas. Terrestre: pocas comunidades tienen 
acceso por carreteras y sólo en la temporada seca (de mayo a octubre). Fluvial: el transporte de 
pasajeros y mercancías se realiza mayormente por río. 
 
José Tejeiro, experto antropólogo, afirma que esta etnia no tiene interés en la actividad de la oferta, 
demanda y producción. “Ellos viven el día, por lo que sus usos y costumbres son también simples y 
sólo de actividades cotidianas”. La organización social de los moxeños se basa en la familia nuclear. 
Las comunidades están formadas por entre 10 y 30 familias, en la mayoría de los casos, con algunas 
excepciones, donde se agrupan más. 
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La reducción de estos indígenas en los siglos XVI y XVII implicó la emergencia de una cultura misional 
caracterizada por constituir una síntesis de elementos occidentales en el marco de una profunda 
religiosidad.  
 
La actividad económica de los moxeños es diversificada, siendo su labor básica la agricultura 
unifamiliar: cada unidad familiar trabaja en su propio chaco, que no excede a una hectárea o, en 
ocasiones, dos. La producción es en pequeña escala y mayoritariamente está destinada al 
autoconsumo; algunas veces se la entrega en trueque para obtener productos foráneos como 
fósforos, kerosén, azúcar, ropa usada, herramientas, etc. 
 
“Los moxeños dominaban la construcción de andenes artificiales en mayor medida que los 
tiwanacotas. Lo hacían para aprovechar toda la materia orgánica que había en el suelo. Ellos sabían 
muy bien que sus terrenos se inundarían en determinada época del año, así que idearon la 
construcción de estas estructuras para la distribución de las aguas hacia sus lagunas también 
artificiales”, explica el antropólogo Milton Eyzaguirre. 
 
Los productos nativos actuales son: arroz, maíz, yuca, plátano, caña, frijol, zapallo, camote, cítricos, 
café, cacao y tabaco. También producen objetos de madera para la venta, como ruedas de carretón 
o canoas. Últimamente se está incentivando la elaboración de diversas artesanías, como tejidos en 
fibras vegetales, hamacas en hilo mercerizado, tallados en madera, cerámica, instrumentos 
musicales y muebles de carpintería, todo hecho según las técnicas y conocimientos heredados de 
generación en generación. 
 
20. Pacahuara 

Eco región: Amazónica. 
Departamentos: Beni y Pando 
Provincias: Vaca Diez, Manuripi. 
Municipio: Riberalta 
Comunidades: Tujuré y Santa Ana 
Idioma: Paño. 
Actividad Principal: Recolección y agricultura. 
Productos: Castaña y palmito. 
Vías de acceso: Terrestre: desde la comunidad de Alto Ivon se accede por estrechas sendas a la 
comunidad de Tujuré. 
 
Su organización social se basaba en la familia extensa, con matrimonio de primos cruzados. El 
carácter totémico de su sistema confería una relativa independencia entre sí a las distintas 
parcialidades; no obstante, con el paso de los años, la base de la sociedad se hizo nuclear. 
 
La economía de los Pacahuara se basa en la recolección y la agricultura. Comercian la mayor parte 
de la castaña y el palmito que recolectan, el resto es destinado al consumo familiar. La castaña como 
materia prima para la fabricación de jabón casero y la obtención de aceite, y el palmito como fuente 
de proteínas son otras de sus industrias rudimentarias. 
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La agricultura es simple, rústica y se limita al arroz, maíz, caña de azúcar, yuca, bachi y plátano. La 
caza y la pesca son actividades tradicionales y aún hoy en día vitales para su subsistencia, junto con 
la recolección de frutos. 
 
 “Es una etnia en franca extinción, su futuro está en riesgo. No pueden reproducirse porque son muy 
pocos”, sostiene Wigberto Rivero, quien explica que para que un grupo garantice su reproducción 
normal requiere tener como mínimo 150 habitantes. 
 
Yacu preserva algunos rasgos físicos, pero en general, los indígenas Pacahuara han perdido sus 
hábitos culturales. Desde que salieron de Río Negro nunca más volvieron a ser itinerantes (antes se 
trasladaban a distintos lugares de acuerdo con la actividad que querían hacer, como cazar, pescar, 
recolectar miel o frutos y rendir culto a sus dioses). 
 
Eran expertos cazadores con flecha; ahora usan rifles y atrapan animales cuando pueden (antes lo 
hacían en determinadas épocas del año, cuando las presas estaban gordas). Uno de los valores que 
sobrevivieron a los embates es la lengua Pacahuara. 
 
21. Maropa o Reyesano 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: Beni 
Provincia: Ballivián 
Municipios: Reyes y Santa Rosa. 
Comunidad: Varías 
Idioma: Tacana. 
Actividades principales: Ganadería, agricultura y forestal. 
Productos: Ganado vacuno, arroz, maíz, madera. 
Vías de acceso: Terrestre y aérea. 
Debido a que la cantidad de reyesanos o maropas —como también son conocidos— es muy baja, y 
por consiguiente su presencia e influencia es mínima, es poca la información que se tiene del pasado 
y origen del grupo étnico asentado en Beni y parte de Pando. 
 
Entre la poca información que se tiene, según el antropólogo Wigberto Rivero, se sabe que los 
reyesanos pertenecen a la familia étnico-lingüística tacana, por lo que comparten mucho los 
aspectos y rasgos culturales con los tacanas de la región de Tumupasa. 
 
Su economía está basada en la agricultura y la ganadería, complementada con la artesanía en pieles 
y palmas. También cazan y pescan con fines de sobrevivencia. 
 
Los datos que se tienen afirman que existía una gran movilidad en el grupo, una vez que se 
establecía, pero cuando llegaban a la madurez, 25 ó 30 años, los hombres y mujeres practicaban el 
sedentarismo y construían chozas fijas. 
 
22. Siriono 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: Beni. 
Provincia: Cercado, Iténez. 
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Comunidad: Ibiató, Salvatierra. 
Idioma: Tupi guaraní. 
Actividad Principal: Caza, pesca y recolección de miel. 
Productos: Animales de monte y miel. 
 
“Los Sirionó eran guerreros por sobre todo y se tiene conocimiento de que hasta el siglo XVIII era 
una etnia que poseía esclavos. Esto quiere decir que tenían una organización social mucho más 
compleja que otros pueblos vecinos. Al destinar los esclavos a las labores, los jefes o líderes Sirionó 
se dedicaban a explotar su relación con lo sobrenatural”, señala el antropólogo Milton Eyzaguirre. 
 
El castigo más duro que puede sufrir un nativo Sirionó, por algún crimen o pecado, es la proscripción. 
Queda excluido para siempre del clan, lo que, según su idiosincrasia, lo condena a la marginalidad, 
ya que difícilmente se adapta a otras sociedades. Entre sus códigos no existe la pena de muerte ni 
el linchamiento, pero sí castigos físicos menores como el azote. 
 
Aunque cada vez lo utilizan con menos frecuencia, un común tormento para los que quebrantan las 
leyes internas es el atarlos a un tronco y hacerles picar por miles de hormigas amazónicas. No 
obstante, muchas veces los sabios del pueblo utilizan esta práctica como tratamiento medicinal. 
Los Sirionó, asentados en su mayoría en territorio beniano, tienen una destreza que los distingue: 
su habilidad para la elaboración de armas para la caza y la guerra. 
 
El antropólogo José Tejeiro señala que para este pueblo la caza dejó de ser una actividad exclusiva 
del varón porque últimamente se incorpora a la mujer, quien acompaña al cazador e incluso 
participa en la búsqueda de alimento. 
 
El Sirionó se autodenomina mybia, que quiere decir cazador. Como otros grupos étnicos de Bolivia, 
éste no tiene rasgos que se hayan detenido en el tiempo, no son estáticos, no se congelaron, son 
dinámicos y evolutivos. Antes, el hecho de que una mujer participe en la caza era un verdadero tabú. 
 
El antropólogo Wigberto Rivero Pinto cuenta que “son conocidos por ser los mejores constructores 
de flechas, por lo que algunos de los comunarios de poblados vecinos los denominan “indígenas de 
arco largo”. Hasta principios del siglo pasado, su habilidad era utilizada sobre todo para armas de 
guerra, pero luego, lejos de dejar de lado la artesanía, empezaron a perfeccionar arcos y lanzas para 
la caza”. 
 
Su organización social está basada en un consejo conformado por los ancianos que son quienes, más 
allá de las autoridades originarias y regionales, deciden y eligen a un representante para que se 
encargue de ejecutar sus criterios. 
 
Las deliberaciones más frecuentes y a las que los Sirionó le dan más importancia, comenta Rivero, 
son la aplicación de la justicia comunitaria y la aprobación de asuntos de desarrollo, políticos y 
sociales que en los últimos años se incrementaron con su apertura a la sociedad. 
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23. Tacana 

Eco región: Amazónica 
Departamentos: La Paz y Beni. 
Provincias: Iturralde, Ballivián y Vaca Diez. 
Municipios: Ixiamas, San Buenaventura y Riberalta. 
Comunidades: Ixiamas, Tumupasa, San Buenaventura, Tahua, Napashe, Capainayotras. 
Idioma: Tacana. 
Actividad Principal: Agricultura 
Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano, cítricos y papaya. 
Vías de acceso: Aérea: existen pistas de aterrizaje en las comunidades grandes. Terrestre: la 
carretera que une San Buenaventura con Ixiamas y que a su vez se vincula con la ciudad de La Paz 
desde Rurrenabaque; existen también rutas secundarias de acceso a los aserraderos cercanos a 
Ixiamas, donde ingresan camiones que transportan madera aserrada para llevarla a La Paz, los que 
al salir sirven de transporte de pasajeros. Fluvial: por el río Beni, que comunica a todas las 
comunidades con Rurrenabaque y Riberalta. 
 
La organización social básica de los Tacana, que tienen varias comunidades en el norte de La Paz y 
en Beni, se fundamenta en la familia nuclear, formada por los enlaces directos. Tienen tendencia a 
contraer matrimonios endogámicos en un alto porcentaje, aunque ello no es estricto y cualquiera 
puede casarse con personas de otro pueblo. Un censo de 2004 establece que quedan 8.380 tacanas. 
 
La actividad económica se reparte entre la agricultura, la caza, la pesca, la recolección y la artesanía, 
dentro del modo amazónico tradicional. La agricultura es la actividad más importante y 
predominante. El proceso de cultivo se basa en que cada unidad productiva de una o dos familias 
emparentadas trabaja una hectárea de arroz y maíz, media de plátano y cuarta de yuca. Los cítricos 
y otras frutas se plantan alrededor de sus viviendas. La organización del trabajo se basa en la ayuda 
mutua que se prestan por turnos entre parientes y vecinos, sea para el chaqueo, siembra o cosecha. 
 
Cazan todo lo que pueden, prefieren anima-les grandes que justifiquen el esfuerzo de 
desplazamiento de grandes distancias; la recolección de miel de abejas, huevos de tortuga, palmito 
y diversas frutas silvestres es complementaria a su base económica. 
 
24. Tapieté 

Eco región: Chaqueña. 
Departamento: Tarija. 
Provincia: Gran Chaco. 
Municipio: Villamontes. 
Comunidades: Samawate y Crevaux. 
Idioma: Tupi guaraní. 
Actividades principales: Agricultura, pesca y recolección. 
Productos: Maíz, fréjol, algodón, sábalo, surubí, dorado y miel. 
Vías de acceso: Terrestre: el acceso por vía terrestre a las comunidades Tapieté se realiza desde la 
ciudad de Villamontes hasta las poblaciones de Crevaux y Samawate. 
 
El antropólogo Álvaro Diez Astete, autor del libro Pueblos indígenas y tierras bajas, reconoce que 
“no existe una información precisa sobre la etnohistoria de los Tapieté, porque con el paso de los 
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años se ha subsumido en la historia del pueblo guaraní, por lo que muchas veces son considerados 
como una parcialidad más de esa macroetnia”. 
 
En cuanto a su organización familiar y social, este grupo tiene parámetros rígidos y bien 
establecidos: el jefe de familia es el marido y sus deberes están claramente delimitados: es 
responsable de la pesca, la agricultura y la caza. La mujer, mientras tanto, lleva todas las tareas del 
cuidado de la cocina y la vida doméstica y dirige la recolección de frutos en el monte. 
 
Estas comunidades del interior del Chaco mantenían relaciones sociales y comerciales estrechas con 
los chañé del Izozog y los Guaraní del Pilcomayo, habiéndose constituido la comunidad indígena de 
Macharetí como el centro político y social de todos estos pueblos. 
Otro centro sociopolítico importante de los Tapieté era Cabayurepoti, en la actual provincia del 
Chaco, donde, según los franciscanos relatores, había reuniones multiétnicas de los indígenas del 
Pilcomayo sur (tobas, chorotis, mataco noctene y Tapieté) para tomar decisiones sobre guerras 
interétnicas con otros pueblos, solucionar conflictos sobre el uso de los recursos naturales y realizar 
fiestas. 
 
 
25. Weenhayek 

Eco región: Chaqueña. 
Departamento: Tanja. 
Provincia: Gran Chaco y Yacuiba. 
Municipio: Villamontes y Yacuiba. 
Comunidad: San Antonio, Capirendita, Quebracheral, Algarrobal, San Bernardo, Villa Esperanza, 
Resistencia, Viscacheral y otras. 
Idioma: Weenhayek. 
Actividad Principal: Pesca, recolección y artesanía. 
Productos: Sábalo, surubí, dorado y bagre. 
Vías de acceso: Terrestre: Desde Villamontes y Yacuiba, por caminos principales y secundarios se 
conectan las comunidades weenhayek. Férrea: Dentro del tramo Pocitos-Santa Cruz, pasando por 
Villamontes; punto de partida para entrar en las comunidades Weenhayek. 
 
La explotación de los hidrocarburos afectó enormemente a los Weenhayek, etnia asentada en 
tierras tarijeñas, no sólo porque su población sufrió una merma debido al impacto en el medio 
ambiente, sino porque la presencia de las transnacionales está carcomiendo las raíces de identidad 
de este pueblo que siempre se consideró superior a las demás culturas del Chaco. 
 
Son grandes pescadores, de hecho comercializan su pesca en las principales poblaciones y ciudades 
del sur del país”. 
 
La secuencia de desgaste de los valores originarios de esta etnia es similar a la mayoría de las 
amazónicas, comenzando con la presencia de religiosos. En la época de la Colonia no se dejaron 
evangelizar por los jesuitas, pero en la República no pudieron evitar la presencia de los protestantes 
que influyeron en su ideología religiosa y los indujeron a cambiar sus mitologías y creencias 
ancestrales por el cristianismo. 
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La actividad de las petroleras no sólo impacta en su territorio. La cultura Weenhayek se encuentra 
seriamente afectada debido a los métodos que emplearon las compañías para convencer a los 
dirigentes indígenas e iniciar operaciones de exploración, en la mayoría de los casos, y explotación, 
en menor escala. 
 
Las empresas petroleras llevan regalos a los líderes y algunos se han vuelto corruptos por poco 
dinero", dice el sociólogo Guido Cortez, un tarijeño que trabaja en el Centro de Estudios para el 
Desarrollo de Tarija (CEDET), la organización no gubernamental que asesora jurídicamente a los 
Wenahayek en la demanda de titulación de ese territorio indígena. 
 
 
26. Yaminayua 

Eco región: Amazonia. 
Departamento: Pando 
Provincia: Nicolás Suárez. 
Municipio: Bolpebra 
Comunidad: Puerto Yaminahua. 
Idioma: Paño 
Actividades principales: Recolección, caza y pesca. 
Productos: Castaña, carne de monte y pescado. 
Vías de acceso: Fluvial: desde Cobija, navegando por el río Acre en época de lluvia, ya que en 
temporada seca no es navegable. Terrestre: sólo se puede ingresar en territorio brasileño para 
usar la carretera Assis Brasil-Brasilea. 
 
La organización social de los Yaminahua tiene como pilar la familia extensa, es decir, con lazos 
medianos y lejanos de parentesco; actualmente debido a su sedentarización se funda en la familia 
nuclear, donde están sólo los parientes inmediatos, siendo el padre el jefe. 
 
Es un pueblo evidentemente politeísta. La víbora sicuri, serpiente de agua muy común en su hábitat, 
fue la divinidad principal de sus antepasados, por lo que hasta hoy en día los Yaminahua no matan 
ese animal, salvo si hay peligro de muerte para personas, caso en el que antes de sacrificar al ofidio, 
hacen todo lo posible por alejarlo sin lastimarlo. 
 
Rivero comenta que la escasa población está marcadamente dividida entre los evangélicos y los no 
evangélicos, creyentes y no creyentes. Las rivalidades emergen porque los evangelizados acusan a 
los otros de borrachos y sacrilegos, y éstos tildan a aquéllos de aprovechadores. 
 
Las actividades económicas secundarias de los Yaminahua comprenden la agricultura incipiente, con 
cultivos de arroz, yuca, maíz, plátano, la artesanía y la venta de fuerza de trabajo. 
 
27. Uru 

Eco región: Andina. 
Departamento: Oruro. 
Provincias: Ingavi, Atahuallpa, Cercado, Poopó, Avaroa, Sebastián Pagador, Ladislao Cabrera y Sur 
Carangas. 
Municipios: Chipaya, El Choro, Poopó, Pazña, Challapata, Santuario de Quillacas, Santiago de 
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Huari, Pampa Aullagas, Andamarca y Toledo. 
Comunidades: Llapallani, Vila Ñeque, PuñakayTinta María. 
Idioma: Chipaya 
Actividad Principal: Agricultura, cría de animales domésticos y artesanía. 
Productos: Pejerrey, q'arachi; quinua. 
Vías de acceso: Terrestre: a las comunidades chipaya se accede por el camino carretero Oruro-
Pisiga, que une a las poblaciones de Toledo, Huachacalla y Escara. A la comunidad Hiruito se llega 
por la carretera La Paz-Desaguadero, desviándose a pocos kilómetros del tramo Desaguadero que 
une esta vía principal con el camino a Jesús de Machaca. 
 
Los pueblos chipaya, murato e hiruito, todos asentados en el territorio de Oruro, a orillas de los 
lagos Uru Uru y Poopó, están encasillados como un solo grupo étnico. Su trascendencia siempre fue 
muy escasa a raíz del dominio expansivo Aymara que perduró durante todo el tiempo de la Colonia. 
 
No obstante estas condiciones evidentemente desfavorables, las costumbres y pureza se mantienen 
casi intactas, más allá de la escasa densidad poblacional, factor que terminó por diluir a tantas 
culturas que optaron por asimilarse a las más grandes y cercanas, o en su defecto, migrar a las 
ciudades. 
 
El estudioso Federico Aguiló encuentra una paradójica explicación para este fenómeno. “Los Urus 
encuentran, modernamente, un resquicio de reivindicación favorable al mimetizarse cultural-mente 
con los aymarás, como único refugio, a la vez, para subsistir”. 
 
28. Leco 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: La Paz. 

Provincias: Larecaja y Franz Tamayo. 

Municipios: Guanay y Apolo. 

Comunidades: Pucasucho, Inca, Trinidad, Mulihuara, Chíhmayo, Muiri, llipana Yuyo, Munaypata, 

Irimo, Correo, Santo Domingo y otras. 

Idioma: Leco o Lapa Lapa. 

Actividades principales: Ganadería, agricultura y forestal. 

Productos: Ganado vacuno, arroz, maíz y madera. 

Vías de acceso: Terrestre y aérea. 

 

Asentados en las provincias Larecaja y Franz Tamayo, en el norte del departamento de La Paz, los 
lecos mantienen muy poco de sus aspectos culturales, en especial los vinculados a temas 
espirituales, pues desde la época precolombina han tenido una fuerte influencia Aymara, 
inicialmente; luego, con la llegada de los españoles, fueron uno de los pueblos más violentamente 
evangelizados. Ocasionalmente, además, cazan y pescan, pero cada vez la presión de la población 
ahuyenta más la fauna silvestre”. 
 
En cuanto a su organización social y política, se establecen varias etapas históricas de esta nación 
que actualmente tiene su mayor asentamiento físico colectivo en la localidad de Apolo: organización 
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anterior a las misiones, organización en las misiones franciscanas, etapa de las parcialidades y la 
actual época del sindicato, evidentemente con la influencia del sistema. 
 
“Antes —apunta el antropólogo beniano—, el cacique de cada pueblo era la única autoridad 
reconocida y muy respetada... su cargo era hereditario y vitalicio, pero para recibirlo y sostenerlo 
debía demostrar mejores aptitudes que cualquier otro para la guerra y la conducción de las 
relaciones sociales internas, así como ser un experto balsero, pescador y cazador”. 
 
El área o hábitat donde se asientan en la actualidad las comunidades y pueblos lecos es 
caracterizada ecológicamente como ceja de selva, pues está ubicada exactamente en la transición 
de los andes a la amazonia. 
 
29. Yuqui 

Eco región: Amazónica. 
Departamento: Cochabamba. 
Provincia: Carrasco. 
Municipio: Puerto Villarroel. 
Comunidad: BiaRecuaté. 
Idioma: Mwyia. 
Actividades principales: Caza, pesca, recolección, artesanía. 
 
Hasta inicios del siglo pasado, fue común entre los yuquis un sistema de estratificación social de 
amos y esclavos, o por herencia u orfandad. Pero luego de la influencia de los evangelizadores se 
conformó la típica familia nuclear (de fuertes lazos entre parientes directos) de pareja 
monogámica. 
 
Pese a los vertiginosos cambios sociales y culturales, aún mantiene intactos algunos rasgos 
originales. Es un pueblo animista que, no obstante, no desarrolló una cosmovisión mitológica, pues 
su evolución se vio interrumpida por el avasallamiento. A la creencia en los espíritus de la selva que 
encarnan en animales le acompaña la idea de que las personas poseen dos espíritus que cuando 
fallecen pueden causar enfermedad o muerte. 
 
Según la coordinadora del programa Pueblos Indígenas y Empoderamiento, Miriam Campos, es un 
pueblo nómada que recorre desde la provincia Carrasco, en Cochabamba, hasta Montero, en Santa 
Cruz. “Fueron contactados recién en la década de los años 50 por misiones religiosas evangélicas 
estadounidenses”. 
 
Esta etnia cuenta con 127 mil hectáreas tituladas que, sin embargo, no usan porque son recolectores 
y “se dedican a la caza y a la pesca”. Otra de sus recientes actividades es la artesanía; aprovechan la 
corteza del árbol amabis para confeccionar bolsos, flechas y hamacas. “No tienen música, danzas u 
otra manifestación cultural debido a la influencia de la evangelización.  
Lo único que conservan es su idioma, que es el mwyia”. 
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30. Yuracaré 

Eco región: Amazonia. 
Departamentos: Cochabamba y Beni. 
Provincias: Chapare, Carrasco y Moxos. 
Municipios: Villa Tunan, Chimoré y Puerto Villarroel. 
Comunidades: Ibare, Nueva Cotoca, Galilea, La Misión, La Boca, Santa María, Puerto Cochabamba, 
Nueva Esperanza y otras. 
Idioma: Yuracaré 
Actividad Principal: Agricultura. 
Productos: Maíz, arroz, cítricos, café, maní, frijol, zapallo, yuca y plátano. 
Vías de acceso: Terrestre: Desde Sinahota hasta Puerto Cochabamba y de Puerto Cochabamba a la 
Comunidad la Misión, camino de tierra. Fluvial: la vía de acceso fluvial se realiza desde Puerto 
Cochabamba, navegando por el río Chapare. Las comunidades Yuracaré de la zona baja se 
conectan con la ciudad de Trinidad a través del río Mamoré. 
 
Cuenta Teobaldo Noé sobre sus ancestros: “La historia dice que nosotros estábamos en cuatro 
departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y una parte del Beni. En ese tiempo nuestros 
antepasados eran bastante ingenuos y humildes. Vivíamos como nómadas, de un lado a otro, 
porque el territorio era muy grande y muy rico a la vez”. 
 
Los Yuracaré andan siempre en busca de la Loma Santa, la tierra sin mal que, según su mitología, 
Dios les tiene predestinada para que se acaben las injusticias. 
 
“Son una etnia bastante bien organizada, que mantiene sus formas tradicionales de cultivo, aunque 
en los últimos años se han visto obligados a limitar aún más su territorio, principalmente por la 
migración hacia el norte de Cochabamba, lo cual los ubica en territorio casi moxeño”, explicó el 
antropólogo Milton Eyzaguirre. 
 
La mayor aspiración de la gente, y que se transmite de generación en generación, es vivir en paz y 
libertad. “Cuando empieza la colonización (...), el pueblo fue replegándose hasta lo que hoy es el 
trópico de Cochabamba, y cuando llegaron acá los curas jesuitas tenían una costumbre de agrupar 
a la gente, y llevaron a mis abuelos a lo que es Villa Tunari, donde les enseñaron y cambiaron en 
muchas cosas. 
 
Pero como no era la costumbre de los yuras vivir así, todos juntos en un solo lugar, el trabajo y el 
ambiente les afectaron y poco a poco se fueron dispersando, unos al río Ichilo, otros nuevamente al 
Sécure, ya en el Beni”. 
 
En su constante ir y venir y más allá de la influencia católica y social, los yuracarés siguen su 
infatigable peregrinar tras su particular paraíso. La imagen de la superioridad se entremezcla, como 
en la mayoría de los pueblos, con los preceptos católicos. 
 
Teobaldo acaba su relato: “Como todo eso ha pasado, yo no entiendo por qué la gente Yuracaré no 
es conocida en todo el país. Yo he oído a los que vienen a conocernos, a investigarnos, que hay 
mucho de historia escrita sobre nosotros, pero aun así parecería que seguimos escondidos, ¿yo no 
sé por qué será?”. 
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A inicios de los años 90, tras muchas promesas incumplidas y peticiones postergadas, los yuracarés 
efectuaron, junto con otros pueblos, la famosa "Marcha por el territorio y la dignidad”. Quizá una 
más de sus caminatas en busca de aquel utópico Edén. 
 
31. Aymara 

Eco región: Andina 
Departamentos: La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. 
Provincia: Varias 
Municipio: Varios 
Comunidad: Varias comunidades y ciudades. 
Idioma: Aymara. 
Actividad Principal: Agricultura, ganadería, minería, comercio, pesca y venta de fuerza de trabajo. 
Productos: Papa, chuño, tunta, hortalizas, frutas, minerales, mercadería en general, trucha, 
pejerrey. 
 
La comunidad andina tiene sus raíces en el antiguo ayllu preincaico del mismo nombre. A pesar del 
tiempo transcurrido, aún se pueden encontrar rasgos físicos indígenas en gente de las comunidades 
tradicionales. 
 
El antropólogo Ricardo Ulpiona asegura que también persisten, a pesar del tiempo y como sistema 
organizativo, los conjuntos de ayllus que llegan a formar una unidad máxima denominada marka, 
en la que los pobladores se agrupan en dos mitades: la de arriba y la de abajo: anansaya y urinsaya, 
respectivamente. Otras entidades son el churi ayllu o ayllu hijo, que puede ser denominado 
comunidad, cabildo o kawiltu, sindicato o estancia. “Los aymarás están organizados por 
comunidades y su autoridad máxima es el jilacata; sin embargo, el nombre en ciertas comunidades 
se cambia por secretarios, por una evidente influencia urbana”. 
 
La gran actividad grupal son las reuniones generales, en las que se tratan asuntos para el beneficio 
de la población y se aprueban decisiones por votación de los líderes. Las conclusiones son apuntadas 
en un acta o cuaderno donde se transcribe cada una de las resoluciones y que, para su legitimidad, 
es firmada por los representantes de cada comunidad. 
 
Otra costumbre que todavía persiste pese al paso de los siglos es el ayni, “un modo de ayuda mutua, 
recíproca, en bienes o servicios de equitativo valor. Es un acto que no tiene registro y en el que lo 
que cuenta es la palabra”. Esta práctica es común en tiempo de siembra y cosecha, cuando los 
vecinos reunidos brindan su servicio para luego ser correspondidos. 
 
En otro punto, Ulpiona advierte que la vestimenta de los aymarás en la actualidad tiene bastantes 
variaciones con relación a la ancestral, “sobre todo en los colores, pues ahora los gustos van por lo 
más llamativo, debido a que se pueden encontrar con facilidad ciertos tirites para darle color a la 
lana. En la cultura originaria la tendencia era más oscura y de diseños sobrios, ya que los tintes 
procedían de la tierra o ciertas plantas y las condiciones y técnicas para su elaboración eran mucho 
más rústicas y limitadas”. Hace tiempo, la mujer aymara elaboraba su propia vestimenta, era todo 
un proceso, desde sacar la lana de las ovejas, hilar, teñirla y confeccionarla. 
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Los aymarás se dirigen al Alaxpacha para pedir protección, ya que engloba el Sol y todas las estrellas. 
Al Sol lo identifican con el Dios cristiano, cuyos rayos dorados custodian el altar de las iglesias 
católicas. “Es un dios que sabe todo y ordena todo, es buen médico porque sana, pero ante las faltas 
o delitos manda enfermedades como castigo”. Ésta es una muestra contundente de la total 
simbiosis cultural con el mundo occidental. 
 
32. Quechua 

Eco región: Andina. 
Departamentos: Chuquisaca, Cocha-bamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro y La Paz.  
Provincia: Varias. 
Municipio: Varios. 
Comunidad: Varias. 
Idioma: Quechua. 
Actividad Principal: Agricultura. 
Productos: Maíz, papa, oca, papaliza, trigo, hortalizas, cebada y quinua. 
Vías de acceso: Aérea: a algunas comunidades quechuas se puede acceder por vía aérea, como a 
las poblaciones de Apolo, Mirq'amaya y a otras. Terrestre: a varias comunidades se puede llegar 
por vía terrestre a través de carreteras, caminos secundarios y a la mayoría por vías intransitables 
o sendas. 
 
Este grupo comparte con los aymarás la centenaria estructura del ayllu. Su religiosidad está 
íntimamente ligada con la agricultura, pues es mediante rituales agrarios —según su concepción— 
como consiguen favores de la Pachamama (Madre Tierra). 
 
Los quechuas tienen su propia filosofía del tiempo y del espacio, que está representada en kaypacha 
(nuestro mundo), el mundo de los humanos, donde se desenvuelven los seres vivos, todo lo que nos 
rodea y lo que puede ser palpable, el suelo, los sembradíos, etc. Y en janaq pacha, el Sol, las estrellas. 
Lo intangible, lo sobrenatural, lo que premia, castiga, depara y determina, según el comportamiento 
y la generosidad de cada quien. 
 
Hay pueblos quechuas en las tres regiones climáticas bolivianas. En el altiplano, las actividades 
principales son la agricultura y la ganadería de camélidos, ovinos y bovinos. La agricultura es 
esencialmente de tubérculos: papa, oca y papaliza, y cereales como la quinua, cañahua y cebada. 
En los valles, los campesinos viven de la agropecuaria, avicultura y floricultura. Se dedican a la 
siembra de maíz, papa e infinidad de hortalizas; crían ganado ovino, porcino, caprino y bovino; 
también se dedican a la crianza de aves de corral y, últimamente, se ha implementado el cultivo de 
flores. En la región del chapare tropical, los colonos quechuas se dedican a la agricultura, 
especialmente cultivando la hoja de coca; a la fruticultura, la floricultura y la industria de la madera. 
Los quechuas tratan de estar bien con los dos universos, el de arriba y el de abajo, para lo que utilizan 
las ofrendas que generalmente van dirigidas a la Pachamama, y lo que ella representa: fecundidad, 
buena cosecha y prosperidad. 
 
33. Toromona. 

Eco región: Amazonía 
Departamento: Pando (área sur). 
Provincias: Iturralde y Manuripi. 
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Municipios: Ixiamas, San Buenaventura y San Pedro. 
Idioma: Toromona. 
 
Los Toromona son un grupo indígena que se asentó desde hace cientos de años en el departamento 
de Pando, entre los ríos Madre de Dios, Toromona y Arroyo Asunta. “En la década de los 80 ya eran 
pocas las familias sobrevivientes que recorrían la selva amenazados por petroleros, madereros y 
caucheros. Nunca se tuvo contacto formal. 
 
Según los últimos registros logrados en las décadas de los 70 y 80, este pueblo había perdido muchas 
de sus características étnicas, debido a su contacto con la civilización occidental, y con otras 
naciones más numerosas y de fuerte arraigo e influencia, como la Mosetén, cuyos pueblos se 
asientan en las inmediaciones. 
 
Tradicionalmente se dedicaban a la agricultura; el cultivo del maíz, legumbres y calabazas, y 
complementaban su dieta con la recolección de frutos silvestres, la caza de aves y puercos de monte. 
Durante los meses de aguas altas en los ríos de Beni y Pando, es decir, septiembre, octubre y 
noviembre, pescaban casi a tiempo completo porque lograban comercializar todos los peces en los 
poblados cercanos. Los caciques e incluso algunas mujeres líderes aprendían algunas palabras en 
castellano y las usaron para valerse del trueque y lograr algunos productos e insumos con su 
producción piscícola. 
 
34. Afroboliviano. 

Eco región: Amazonía 
Departamento: La Paz. 
Provincias: Sud Yungas, Nor Yungas, Carcanavi, Inquisivi, Larecaja Alto Beni.  
Municipios: Irupana Chulumani Palos Blancos, La Asunta, Coroico, Inquisivi, alto Beni, Guanay y 
Tipuani. 
Idioma: Castellano. 
 
El Pueblo Afroboliviano se refiere a personas de nacionalidad boliviana con raíces africanas. Son uno 
de los grupos con mayor historia registrada en el actual territorio ocupado por Bolivia, habiendo 
sido traídos a las colonias españolas en América como trabajadores esclavizados desde diferentes 
regiones de África por traficantes para su comercialización a los conquistadores españoles a partir 
del siglo XVI. Hoy en día, la comunidad afroboliviana es una comunidad en crecimiento con un fuerte 
sentido de pertenencia y fuerza política, con comunidades en toda Bolivia. 
 
La cultura afroboliviana tiene una fuerte raíz cultural basada en sus antepasados que emigraron 
desde África. Su cultura ha establecido tradiciones dentro de la cultura de Bolivia, siendo su mayor 
influencia la saya afroboliviana, baile popular conocido en todo el país, en el que expresan 
inquietudes sociales, historia, alegrías, tristezas y críticas con coplas rimadas al ritmo de música 
 
El pueblo afroboliviano ha sido reconocido jurídicamente como sujeto colectivo teniendo “cuando 
corresponda” Están organizados a nivel nacional en el Consejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO) 
 
La población también se organiza en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se creó en 2014 el 
Consejo Nacional Afroboliviano Santa Cruz (CONAFRO SC) como una organización departamental de 
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los afrobolivianos de Santa Cruz, cuyo objetivo es buscar un impacto en los municipios. y políticas 
departamentales para incorporar propuestas de la población afroboliviana encaminadas a mejorar 
sus condiciones y oportunidades sociales, políticas y económicas 
 
El pueblo afroboliviano ha sido reconocido como parte de la nación boliviana y goza de los mismos 
derechos económicos, sociales, políticos y culturales que los pueblos indígenas de Bolivia. El Estado 
Plurinacional de Bolivia ha declarado el periodo comprendido entre 2015 y 2024 como la “Década 
del Pueblo Afroboliviano” 
 
35.  Guarasugwä. 

Eco región: Chaqueña 
Departamento: Santa Cruz. 
Provincia: José Miguel de Velazco.  
Municipio: San Ignacio de Velazco  
Idioma: Tupí-Guaraní . 
 
Los guarasugwä son uno de los pueblos guaraníticos que se asentaron en Bolivia en busca de tierras 
aptas para la agricultura, la caza y recolección. Su llegada a la actual Bolivia aún no es esclarecido. 
El contacto con la sociedad dominante se produjo recién durante el primer auge de la goma, cuando 
alrededor de 1880 se descubrió la existencia del árbol de goma en la zona del Bajo Paraguá y del 
actual Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Los empresarios llevaron chiquitano a la zona, y con 
estos llegaron también las enfermedades contra los cuales los guarasugwä no tenían anticuerpos. 
 
A medianos de los años 70 la comunidad existente se disolvió, y a partir de esta fecha las familias 
guarasugwä vivían separadas los unos de los otros como peones en las estancias de la región. Pero 
en los últimos años, de repente animado por la creación de una TCO en la zona, se animaron a fundar 
una comunidad y de constituirse de nuevo como pueblo indígena con carácter propio. La actual 
comunidad de los guarasugwä cuenta según informaciones recogidos en San Ignacio de Velasco con 
alrededor de 50 a 70 personas. Los guarasugwä nunca fueron alcanzados por misioneros, 
quedándose intacta y viva su cosmovisión hasta los contactos con la población envolvente. 
 
Gracias al hecho que los guarasugwä vivían en una región habitada por solamente pocos no-
indígenas, su hábitat mantuvo gran cantidad de la flora y fauna original, que facilitó la actividad de 
la caza, constituyéndose por largo tiempo como principal medio de sustento. Los guarasugwä eran 
excelentes conocedores de los movimientos en la naturaleza, de los lugares y tiempos en los cuales 
los animales frecuentaban ciertas zonas y de las costumbres de todos ellos. 
 
Para cazar los guarasugwä recorrían extensos territorios, siempre en busca de regiones vírgenes, 
donde abundaban los animales. La pesca se volvió una actividad importante cuando el grupo se 
encontraba en las cercanías de ríos o aguadas. Según la situación o de la clase de peces se pescaba 
con lanza, arco y flecha, trampas, o barbasco. En las andanzas por el territorio en uso se coleccionaba 
toda 
 
36. Nahua 

Eco región: Amazonia. 
Departamento: Pando 
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Provincia: Nicolás Suárez. 
Municipio: Bolpebra 
Comunidad: Puerto Yaminahua. 
Idioma: Nahua 
Actividades principales: Recolección, caza y pesca. 
Productos: Carne de monte y pescado. 
 
El pueblo nahua es un grupo indígena que habita la región amazónica de Perú y Bolivia. También 
son conocidos como el pueblo Yora. El pueblo nahua en Bolivia vive de la caza y la pesca, y 
ocasionalmente cultiva cultivos como maní, yuca, plátanos, frijoles y maíz en pequeñas parcelas. 
 
El pueblo nahua tiene su propio alfabeto, el cual fue desarrollado en coordinación con el Ministerio 
de Educación, y cuenta con cuatro intérpretes y traductores registrados.  El pueblo nahua es uno de 
los grupos indígenas de la Amazonia que están en contacto inicial con el mundo exterior 
 
Exactamente no se sabe ¿dónde? se asientan ni ¿Cuántos indígenas existen? Se maneja la hipótesis 
de que en Bolivia los nahuas se hayan exterminado y su asentamiento solo sea el Parque Manú del 
vecino país del Perú donde son llamados “yora”. 
 
Exactamente no se sabe ¿dónde? se asientan ni ¿Cuántos indígenas existen? Se maneja la hipótesis 
de que en Bolivia los nahuas se hayan exterminado y su asentamiento solo sea el Parque Manú del 
vecino país del Perú donde son llamados “yora”. 
 
Es donde viven la mayor parte este grupo selvático; investigaciones en el Perú indican que los 
sobrevivientes de los nahuas vivían en el río “Mapuya” o “Inuya” y se caracterizan por su belicosidad 
(guerrero peligroso). 
 
 
 
 
 
 
 


