


Hagamos del diálogo un bien público.

TEJIENDO PUENTES
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“La l ínea imaginaria que nos separa es también un puente.
Hablando vamos a cambiar nuestras opiniones y encontrar
cosas que nos unen”.

Carmen Rosa Gutiérrez López

Estudiante Unidad Educativa Tarija.

Diálogo ciudadano en Iscayachi, 24 de octubre de 2022.
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1.Presen ta ci ón
La Agenda de Futuro una apuesta dialógica y autoconvocada
por la transformación de las relaciones, instituciones y el
desarrollo integral del departamento de Tarija.

La Agenda de Futuro de Tarija es uno de los resultados más

significativos del intenso proceso desarrol lado en el

departamento a partir de 2018 a fin de generar un encuentro

productivo entre los distintos actores regionales para remontar

la crisis económica, social y pol ítica que afrontaba la sociedad

tarijeña.

El primer resultado importante de dicho proceso fue la conformación en 2020 del Movimiento Tarija

Dialoga (MTD) luego del diálogo convocado por tres prestigiosas entidades académicas: las

universidades Autónoma Juan Misael Saracho, Catól ica de Bol ivia sede Tarija y Privada Domingo Savio,

bajo el impulso de la Fundación UNIR Bol ivia –y de IDEA Internacional durante la primera etapa de

trabajo– y con el respaldo de la Cooperación de Suecia en Bol ivia.

El MTD está integrado por un conjunto de 25 instituciones y organizaciones tarijeñas, así como por

personas representativas de los distintos sectores del departamento, que a través del diálogo se han

esforzado por encontrar alternativas para su desarrol lo más al lá de la economía del gas. El MTD es hoy

un conglomerado de fuerzas vitales que ha asumido el compromiso de que el desarrol lo departamental

sea un proceso plural y abierto que recoja y articule diversas visiones y expectativas. Cuenta con un

Comité Interinstitucional de Coordinación, que facil ita su funcionamiento y vela por su continuidad.

La Agenda de Futuro de Tarija es un documento guía que sienta las bases para una transformación

constructiva de las relaciones sociales, de la institucional idad y del desarrol lo departamental con una

orientación integral , sostenible y apegada a la cultura de paz.

Para la formulación de la Agenda de Futuro de Tarija se desarrol laron actividades de reflexión y

propuesta colectivas, en las cuales participaron más de 600 actores relevantes del departamento:

• Anál isis de contexto de cada una de las ecorregiones de Tarija , mediante conversatorios virtuales entre

especial istas y actores ecorregionales.

• Investigación académica sobre temas sociales y económicos, así como sobre condiciones para el

d iálogo, con participación de las universidades UAJMS, UCB y UPDS.

• Cátedra virtual con base en tres módulos: sociedad y ética del cuidado, economía naranja y

diversificación productiva y economía circular, agua y gestión ambiental , la cual contó con 18 expositores

nacionales e internacionales, más de 180 participantes activos y 700 asistentes.

• Seis diálogos ciudadanos con la presencia de alrededor de 230 actores del val le central , zona
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subtropical de Bermejo y Entre Ríos, Gran Chaco y

zona alta de Tarija .

· Tres mesas temáticas virtuales en las que se

establecieron las l íneas maestras de la Agenda en los

tres ejes antes señalados (sociedad y ética del

cuidado, diversificación productiva y economía

naranja y economía circular, agua y gestión

ambiental ), como base para el trabajo de

formulación de la Agenda de Futuro de Tarija

mediante diálogos de visiones compartidas.

• Diálogos de visiones compartidas para definir la

Agenda de Futuro de Tarija , así como la continuidad y

sostenibil idad del Movimiento Tarija Dialoga, en los

que participaron 1 10 actores estratégicos.

• Difusión del proceso Tarija Dialoga y de sus resultados como un modelo que puede ser adaptado o

puede inspirar procesos semejantes en otros territorios del país y fuera de él , generando encuentros,

convergencias e imaginando horizontes comunes.

El proceso desarrol lado en Tarija ha permitido tender puentes y encontrar puntos de interés común que

hagan posible formular de manera participativa una agenda de acción departamental , definiendo

objetivos, l íneas de acción y programas de corto y mediano plazo para un desarrol lo integral y

sostenible.

Esta Agenda de Futuro sólo será viable si se real izan esfuerzos consistentes para transformar las

relaciones interpersonales y sociales a fin de superar la intolerancia, d iscriminación, exclusión y el recurso

a la violencia, para orientar la institucional idad públ ica y privada hacia la buena gobernanza, así como

para l levar adelante procesos de desarrol lo no exclusivamente centrados en lo económico, sino que

también consideren los aspectos sociales y ambientales, es decir con una perspectiva integral y

sostenible.

Ese es el enorme desafío que tiene hoy el Movimiento Tarija Dialoga. Para el lo será necesario fortalecer

su articulación, preservar su independencia e integridad y asegurar su mantenimiento en el tiempo, ojalá

a largo plazo. Su recorrido en estos años muestra que tiene la fortaleza y la convicción que se requieren

para cumpl ir esas tareas y para que sus frutos beneficien efectivamente a Tarija y aporten a la

construcción de una cultura de equidad, democrática y de paz en Bol ivia.

María Soledad Quiroga
Directora ejecutiva de Fundación UNIR Bolivia
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2. Preá m bu l o
Corrimos sin parar,
soñando en el gas

la riqueza encontrar.
Pero de tanto correr
nos olvidamos de ser.

Es tiempo de hacer una pausa. Para ampl iar el horizonte.

Mirarnos, pero también para mirar al país y al mundo.

Para reencontrarnos y reconcil iarnos como seres humanos y con la naturaleza.

Desde las áreas urbanas y rurales, desde las ciudades y comunidades campesinas e indígenas,

personas que habitamos el departamento de Tarija hemos empezado a construir puentes, con la

seguridad de que es posible atravesar las l íneas imaginarias que nos separan, como sujetos y

colectivos.

Para hacerlo tejemos con sueños y voluntades diversas una manta multicolor, que expresa una visión

compartida, como el punto de partida de una Agenda de Futuro que se asienta en transformar las

relaciones e interacciones, así como el cambio hacia una matriz de desarrol lo inclusiva, sustentable y

creativa.

Nos reconocemos como actores inmersos en procesos dinámicos y en desarrol lo, l igados a la

complejidad de los tiempos que vivimos, sabiendo que al mismo tiempo estas circunstancias nos

humanizan, porque nos hacen interdependientes de todo aquel lo con lo que tenemos que convivir

inexorablemente: la otredad, la naturaleza y el cosmos.

La necesaria interdependencia nos hace aspirar a la equidad como un sinónimo de justicia, ética y

equil ibrio, partiendo del principio de la igualdad, pero considerando las necesidades individuales y

las circunstancias de cada persona y territorio.

Estamos convencidos que somos un departamento con grandes potencial idades y fortalezas que

requieren esfuerzos para asumirlas y fomentarlas, pues son la base para que transformar nuestra

real idad, con el optimismo y la alegría que nos caracteriza.

Proponemos hacer del departamento de Tarija un territorio del cuidado, de cal idez y amabil idad,

estableciendo equidad, respetando las diversidades y las diferencias. Donde las violencias -directa,

simból ica y estructural- han sido el iminadas, superando brechas de género, generacionales y étnico

identitarias. Pero también nos proponemos hacer de Tarija un departamento que despierte las

energías de la creatividad, la innovación y la competitividad basada en la lógica de colaboración

que al iente el ganar-ganar. Esta ruta sí es posible si buscamos un equil ibrio entre el bienestar

personal y el de la naturaleza, como respuesta a modelos de desarrol lo extractivistas que han

profundizado las crisis socioambientales amenazando ecosistemas y convivencias.
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Así, como Movimiento Tarija Dialoga nos propusimos construir una Agenda de Futuro del

Departamento de Tarija que se nutre de la visión, enfoques y aportes de la academia tarijeña, de

organizaciones de mujeres, de jóvenes, de pueblos indígenas, de empresarios, emprendedores, de

organizaciones y colectivos de la sociedad civil , así como de ONG, fundaciones y de la propia

cooperación sueca, que han aportado de manera sostenida en establecer esta carta de navegación

para imaginar un futuro posible de las cuatro ecorregiones, que transforme relaciones, instituciones,

trascendiendo hacia visiones y acciones de bienestar de las y los habitantes y de la naturaleza de

nuestro territorio.

La Agenda se sustenta en un una visión integral y plural , que refleja la diversidad de sentires,

pensares, identidades y culturas, anclada en las vocaciones culturales y biofísicas de las ecorregiones,

como una articulación que teje puentes entre el paradigma del cuidado, la Vida Buena, el desarrol lo

multid imensional , el ecosistema emprendedor, la diversificación productiva, la innovación y

competitividad, la economía naranja y circular, el talento humano, la seguridad hídrica, el respeto a

las diversidad, la gestión ambiental y el bien común.

Para transformar la matriz productiva proponemos la diversificación con base a las potencial idades

de las cuatro ecorregiones del departamento, la circularidad y un desarrol lo inclusivo, con un

bienestar integral , una educación que promueva la creatividad y la innovación, así como una

economía naranja, que generan recursos y condiciones dirigidos a alcanzar el equil ibrio entre el

cuidado, la productividad y el bienestar individual y colectivo, en armonía con la naturaleza.

Los principios y valores que guían a la Agenda y a quienes la impulsan --personas, colectivos y

organizaciones-- se sustentan en la ética, la colaboración, la confianza y la corresponsabil idad.

Necesitamos establecer una cultura del diálogo y armonía entre las personas, entre lo rural y lo

urbano, la naturaleza y los seres humanos, la producción y el consumo.

Pero también requerimos generar esperanza, movil izar, hacer confluir a los/as distintos/as actores del

desarrol lo para trascender la lógica simpl ista y dicotómica del amigo / enemigo y abrirnos a la

posibil idad de relacionarnos, converger y articular visiones y prácticas que son, o pueden ser,

promotoras de paz.

Departamento de Tarija , abril de 2023.

Lograr estos objetivos requiere reforzar valores y acciones

colaborativos, de corresponsabil idad entre lo públ ico y lo

privado; así como reelaborar (reconocer, deconstruir y

construir) y reencontrarnos con un cambio de visión y de

constructos culturales que permitan replantear percepciones

de nosotras y nosotros mismos, empezando por reconocer

nuestras virtudes pero también reconocer las experiencias

sesgadas, excluyentes y violentas que entorpecen el

encuentro, dañan la sana convivencia y truncan la

transformación efectiva del departamento.



3. Visión de futuro

Las y los habitantes del departamento de Tarija logramos construir un
territorio del cuidado de los seres humanos y la naturaleza, l ibre de
violencias; donde priorizamos el bien común, superando brechas y
respetando diversidades a partir de un diálogo transformador para alcanzar
bienestar físico, mental y material en igualdad y equidad; con una matriz
productiva diversificada, competitiva e inclusiva, que genera productos y
servicios de alto valor, basada en el talento humano, la innovación y el
conocimiento, en armonía entre las ecorregiones y restaurando el equil ibrio
en los ecosistemas.

4. Ej es
tra n sform a d ores
Son ejes transformadores porque
buscan cambiar condiciones
estructurales inequitativas, relaciones
de poder desiguales y sistemas que a
lo largo de la historia no se han
modificado y que por lo tanto
requiere sumar esfuerzos públ ico
privados y sostenidos en el tiempo,
para que se logre l iberar todas las
potencial idades y fortalezas de la
región y encaminarlas en la
construcción de la Tarija que
queremos. Por eso se plantean tres
ejes transformadores y uno
transversal .
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5. Obj eti vos estra tég i cos
d e l os ej es tra n sform a d ores

EJE TRANSFORMADOR 2:

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Generar una economía inclusiva,

d iversificada, competitiva y de

promoción estratégica con

corresponsabil idad, que reduzca la

brecha entre lo urbano y rural ,

promueva el l iderazgo de jóvenes con

un rol clave en la economía y que

impulse una cultura del

emprendimiento y construcción de

redes sociales y comerciales con una

visión integral , sostenible, creativa y

que consuma, proteja y promueva la

producción local .

EJE TRANSFORMADOR 1 :

SOCIEDAD Y ÉTICA DEL CUIDADO

Desarrol lar la sociedad del cuidado en

el departamento de Tarija

fortaleciendo los valores de

convivencia, alegría y amabil idad,

promoviendo la armonía y la

cooperación entre las personas, las

regiones y con la naturaleza, que

contribuyan a lograr un adecuado

equil ibrio entre cuidado, productividad

y bienestar integral (físico, material y

mental ) del ser humano y su entorno;

mediante un ampl io proceso de

educación transformadora, del respeto

a la diferencia y diversidad y el

desmontaje de sistemas de exclusión y

discriminación, sobre la base del

cuidado como un derecho y un trabajo

reconocidos bajo condiciones de

igualdad y corresponsabil idad entre

todas y todos..

.

EJE TRANSFORMADOR 2:

ECONOMÍA NARANJA

Promover la institucional idad de un

modelo de economía naranja que

produce innovación, desarrol lo

tecnológico y talento humano, que

genera conocimiento acompañada de

formación, y que crea incentivos como

estrategia de desarrol lo para un

turismo sostenible, protegiendo la

propiedad intelectual , las zonas

naturales e históricas, espacios y

expresiones culturales, estableciendo

oportunidades y empleo digno.

EJE TRANSFORMADOR 3:

AGUA YGESTIÓN AMBIENTAL

Desarrol lar una cultura de cuidado de

la naturaleza para restaurar los

equil ibrios eco-sistémicos, buscando la

seguridad hídrica, fortaleciendo la

gestión de las áreas protegidas, el

aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales mediante una

mirada del bien común, gobernanza y

recuperación de los saberes

ancestrales.

EJE TRANSFORMADOR 3:

ECONOMÍA CIRCULAR

Avanzar hacia un sistema económico

basado en la vida, una economía

productiva centrada en la

conservación y restauración de los

ecosistemas para lograr la seguridad y

soberanía al imentaria en un enfoque

de corresponsabil idad entre actores

públ ico - privados, implementando la

gestión de residuos sól idos en el

marco de la economía circular

diversificada..

EJE TRANSVERSAL

DIÁLOGO TRANSFORMADOR, GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD

Implementar un modelo para la buena gobernanza en áreas estratégicas del desarrol lo departamental , a partir de la

corresponsabil idad entre sociedad civil , estado y sector privado, con mecanismos de participación social , d iálogo,

concertación, transparencia y democracia digital , garantizando una distribución, priorización y cuidado de los recursos con

inclusión social y gestión integral del agua y el medio ambiente.
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6. Vi si ón , ej es y l ín ea s d e a cci ón
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7. Desg l ose d e l ín ea s d e a cci ón
1

Las l íneas de acción se plantean bajo una perspectiva integral que representa el desarrol lo multid imensional , enfoque que
surge de la propuesta de la Cooperación de Suecia denominada como Pobreza Multid imensional . En ASDI (2019). Visión
multid imensional de la pobreza de la Agencia Sueca para la Cooperación y el Desarrol lo, d isponible en:
https://cdn.sida.se/publ ications/files/-poverty-toolbox.pdf

1

1 . EDUCACIÓN TRANSFORMADORA DE PARADIGMAS
Desplegar un proceso participativo de educación, acción
cultural y comunicación transformadoras de paradigmas,
actitudes y comportamientos, a partir del cuidado, como
marco ético del bienestar físico, mental ymaterial ,
promoviendo una re significación de la noción del propio ser
humano y otra forma de relacionarnos, basada en la
cooperación y el diálogo, el desmantelamiento de
construcciones discriminatorias, autoritarias y violentas, así
como la productividad basada en la circularidad, con cuidado
del medio ambiente, tanto en el sistema educativo formal e
informal (con énfasis en las infancias).

I. SOCIEDAD Y ÉTICA DEL CUIDADO PROGRAMAS

AGENDAS SECTORIALES
QUE RESPALDAN
PROGRAMASPrograma de

educación,
comunicación y
cultura en la
ética del
cuidado y en la
productividad
circular en los
sistemas regular
y superior
--- UAJMS:

Promoción de la

sociedad yética

del cuidado en

educación

superior

El paradigma
circular de la tríada
cuidado - bienestar
- productividad,
Gustavo
Castellanos,
disponible en:

https://drive.google.c

om/file/d/1r0bmRay

QCi1 I tXrsKDiKViMCSD

qLkjKU/view?usp=dri

vesdk

Agenda política
desde las mujeres,
d isponible en:

https://drive.google.c

om/file/d/1XDNe_Adr

D9sajCl 1VynYa_etVFE

gpa6F/view?usp=driv

esdk

La visión de los
pueblos indígenas,
d isponible en:

https://drive.google.c

om/file/d/1xqhGKOO

txKmqlm8sHdmtMAy

TS3q1t0IF/view?usp=

drivesdk

2. FORMACIÓN DE LIBREPENSANTES Y CORRESPONSABLES
Hacer de la formación regular y alternativa un instrumento
clave para el empoderamiento y el auto poder de las personas,
formando libre pensantes, replanteando los currículos
educativos para formar conciencia ambiental y
responsabilidad intergeneracional.

3. ECONOMÍA DEL CUIDADO
Lograr el reconocimiento del cuidado como un derecho y un
trabajo remunerado, de parte de la sociedad, el sector privado
y el Estado, para que en especial mujeres del sector popular
que cargan con la responsabilidad del cuidado, tengan acceso
a recursos que les permitan condiciones mínimas de bienestar
para cuidar, bajo una cultura de igualdad y corresponsabilidad.

Programa de
economía del
cuidado

4. ELIMINACION DE VIOLENCIAS DESDE EL CUIDADO
Reforzar, desde la perspectiva del cuidado, la lucha contra las
violencias (con énfasis en la violencia de género y
generacionales), como una tarea integral entre la sociedad y el
Estado, que involucra educación, comunicación y cultura,
desmontaje de sistemas de exclusión, prevención, protección,
atención y acceso a justicia.

5. SALUD INTEGRAL, FÍSICA, MENTAL Y ESPIRITUAL
Promover el cuidado de la salud física ymental, como una
práctica integral y holística, preventiva y curativa , articulando
saberes de la medicina occidental y la ancestral, para lograr
armonía en el funcionamiento del ser humano.

Programa integral
de lucha contra las
violencias desde la
ética del cuidado
en los ámbitos de
educación,
comunicación y la
cultura

Programa de Salud
física y mental
integral y de
articulación con
medicina natural y
alternativa

1 2

https://drive.google.com/file/d/1r0bmRayQCi1ItXrsKDiKViMCSDqLkjKU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XDNe_AdrD9sajCl1VynYa_etVFEgpa6F/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1xqhGKOOtxKmqlm8sHdmtMAyTS3q1t0IF/view?usp=drivesdk


6. DESARROLLO DE POTENCIALIDADES
PRODUCTIVAS
Desarrollar potencialidades
productivas de las cuatro
ecorregiones del departamento,
tomando en cuenta sus recursos
naturales, culturales e históricos, con
enfoque en los productos de alto
valor, la innovación y la economía
naranja (arte, cultura y turismo), para
avanzar hacia la diversificación
productiva , abriendo un mercado
financiero de ofertas, créditos y fondos
de incentivo para los emprendedores,
garantizando condiciones para la
producción, seguridad alimentaria,
encadenamientos productivos,
agregación de valor, transformación y
generación de empleo, con cuidado
del medio ambiente.

II. DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Y ECONOMÍA NARANJA

PROGRAMAS
AGENDAS
SECTORIALES

Programa de Diversificación
Productiva ecorregional para
el Desarrollo del
departamento de Tarija

Diagnóstico de los sectores
sociales y económicos del
departamento de Tarija, informe
de investigación MTD, Roxana
Alemán, UAJMS, en:
https://drive.google.com/file/d/1fYzt
rJ5X7s2R8G3G9x6RB7cVIhOw2Wmm/
view?usp=drivesdk

Ecosistema emprendedor de
Tarija, UCB, Centro de Innovación y
Emprendimiento, CADET,
disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1Md
8uZ6nmkt8QfKpZ4UMx03NmNqf2wZ
ft/view?usp=drivesdk

7. IMPULSO AL ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR
Dar continuidad, profundizar y crear
instrumentos de fomento, desarrollo
y tejido de redes del ecosistema
emprendedor del departamento, en
articulación con las potencialidades
productivas de las 4 ecorregiones,
que promuevan la innovación y el
emprendimiento en economía
naranja, digital, verde, agroindustria de
alto valor para la exportación y
productos que contribuyan a la
soberanía y seguridad alimentarias.

8. CONSOLIDACIÓN DE COMPLEJOS
PRODUCTIVOS
Generar condiciones para consolidar
los complejos productivos que
dinamizan las economías, promueven
la innovación, el emprendimiento, la
economía naranja, digital, verde,
agricultura de alto valor y productos
que contribuyan a la soberanía y
seguridad alimentaria.

--Programa de incubación y
aceleración de emprendimientos
con acceso a mercados financieros
de ofertas y a fondos nacionales e
internacionales

--Programa de laboratorio de
innovación y un observatorio de
micro empresas y
emprendimientos

--Programa de talento humano y
fortalecimiento de redes
socioeconómicas y culturales con
enfoque de economía naranja

Consultoría Alternativas de
desarrollo ecorregional, MTD,
d isponible en:
https://docs.google.com/file/d/
19NsfgzE5jCzHn0Zr0w34c7kkfgh
pLcFJ/edit?usp=docsl ist_api&fil
etype=mspresentation

Evaluación ecorregional del
Gran Chaco Americano,
NATIVA, disponible en:
https://drive.google.com/file/d/
1pXtpq8ReGbxthhzQk-
5WGUHTc-
fo9lfF/view?usp=drivesdk

Programa de diversificación
productiva del valle central de
Tarija, 2018, d isponible en:
https://docs.google.com/file/d/
1eylAT2gILkH7cpScplTVKQ6Xvhv
4D2-
s/edit?usp=docsl ist_api&filetype
=mspresentation

--Programa para mitigar
riesgos de cambio climática y
fortalecimiento de las
economías naranja, verde y
digital

--Programa de gobernanza del

complejo de uvas, vinos y

singanis

--Programa de innovación y

proyección de productos de

alto valor.

Cumbre para la reactivación económica del
departamento de Tarija, disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1txt0regnjxHyu-
wLCU_vBXmV3z4dp68W/view?usp=drivesdk

Plan Estratégico Vitivinícola (Fundación PEVI),
disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1qON1r9QsoBzJz26QK2
XjSuE2VEL3UEDr/view?usp=drivesdk

Agenda política desde las mujeres (CCIMCAT),
disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1XDNe_AdrD9sajCl 1Vyn
Ya_etVFEgpa6F/view?usp=drivesdk

Agenda Departamental 2030 (GADT):
https://drive.google.com/file/d/1G4sfS2Ol6YjLVvP6j1y1D
KB1qTy97AM4/view?usp=drivesdk

Índice de Progreso Social 2020 (GADT):
https://drive.google.com/file/d/1XcotJfUtNK8NzfWpOo
BAGDAAmJ2_MouQ/view?usp=drivesdk

Plan de Reactivación económica de Tarija (Comité
Interinstitucional)
https://drive.google.com/file/d/1EP8SVA62rMOqn-
z8HcOy4ekSgA2Ehj-p/view?usp=drivesdk

Plan Estratégico Vitivinícola PEVI Tarija
https://drive.google.com/file/d/1qON1r9QsoBzJz26QK2
XjSuE2VEL3UEDr/view?usp=drivesdk
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9. FORTALECER INNOVACION Y
ECONOMIA DIGITAL
Promover la innovación y el
emprendimiento en economía digital,
para profundizar y crear instrumentos
de fomento, desarrollo y tejido de
redes en el departamento, en
articulación con las potencialidades
productivas de las 4 ecorregiones.

--Agencia intersectorial de
Innovación Departamental
apoyada en el desarrollo
de tecnología, inteligencia
artificial, sistemas de
programación y desarrollo
de software, que permita
acelerar un ecosistema de
economía digital

Ecosistema emprendedor de
Tarija, disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1
Md8uZ6nmkt8QfKpZ4UMx03Nm
Nqf2wZft/view?usp=drivesdk

10. EXPANSIÓN DE TURISMOS, CULTURA

Y CONOCIMIENTO

Articular, consolidar y expandir los

sectores de turismos, artes y

conocimiento como un modelo

nacional , promotor de una cultura de

buenos servicios y sostenibles, que

generen empleos seguros y valor

agregado dinamizadores de las

economías, revalorizando las

expresiones culturales, con

capacitación plurilingüe, y cuidando los

espacios territoriales locales.

Programa intersectorial de

promoción de la economía

naranja para artes, turismo,

conocimiento ecorregional de

Tarija

1 1 . CULTURA Y GOBERNANZA DEL AGUA
Desarrollar una cultura responsable
del agua y de uso eficiente a través de
la educación, información y difusión, a
partir de un modelo de gobernanza de
los recursos naturales como bienes
públicos y servicios comunes, en
diálogo y concertación público-
privado.

III. AGUA, GESTIÓN AMBIENTAL Y
ECONOMÍA CIRCULAR

PROGRAMAS
AGENDAS
SECTORIALES

Programa de promoción del
cuidado del agua y
articulación de redes de
gestión integral de recursos
hídricos

Plan departamental del Agua de Tarija
2013-2025, marzo 2013, GAD Tarija,
ART-PNUD, SNV-COSUDE yAVINA.
Disponible en:
http://servicios.ucbtja.edu.bo:8090/sihit
a/css/docs/PLN-00023/PLN-
00023_DOC.pdf

Plan Director de la cuenca del río
Guadalquivir. Tarija Septiembre 2021.
GAD Tarija, PROCUENCA, MMAyA, GIZ,
otros. Disponible en Sistema de
Información Hídrica de Tarija (SIH ITA):
https://sihita.org/cuenca-del-rio-
guadalquivir/#1651 1 10820777-1f5b68be-
01b9k

Los actores del agua y saneamiento en
Tarija, 2021, GAD Tarija, PROMETA,
Unión Europea, otros. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/10T59-
ZcXj-
8Oh2Lu12muRrUVj5n5XvUK/view?usp=s
hare_l inka, PROMETA, Unión Europea,

12. GESTIÓN CIRCULAR DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
Fortalecer la implementación del
modelo de economía circular en la
gestión integral de residuos sólidos y
líquidos

Programa de apoyo a los
municipios en la gestión
integral de residuos sólidos y
líquidos con enfoque circular
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Diagnóstico turístico de las
fiestas grandes tradicionales
del Valle Central, disponible en:
https://docs.google.com/file/d/1
utSne2C1dH0zL2eXMltg-
Q26JnQbZy62/edit?usp=docsl ist
_api&filetype=msword

https://drive.google.com/file/d/1Md8uZ6nmkt8QfKpZ4UMx03NmNqf2wZft/view?usp=drivesdk
http://servicios.ucbtja.edu.bo:8090/sihita/css/docs/PLN-00023/PLN-00023_DOC.pdf
https://sihita.org/cuenca-del-rio-guadalquivir/#1651110820777-1f5b68be-01b9
https://drive.google.com/file/d/10T59-ZcXj-8Oh2Lu12muRrUVj5n5XvUK/view?usp=share_link
https://docs.google.com/file/d/1utSne2C1dH0zL2eXMltg-Q26JnQbZy62/edit?usp=docslist_api&filetype=msword


1 3. GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y
CUENCAS
Fortalecer la gestión de las áreas
protegidas (rurales y urbanas), las
áreas de recarga hídrica y la
conservación de los elementos eco
sistémicos de las cuencas

Programa de apoyo a los
municipios en la gestión
integral de residuos sólidos y
líquidos con enfoque circular

AGUA Asistente de Gestión Unificada
del Agua, Disponible en:
https://www.rotariaweb.net/procuenca/
aquagis.php

14. CULTURA E INSTITUCIONALIDAD DEL DIÁLOGO
Construir una cultura e institucionalidad de
diálogo y deliberación al interior de los sectores,
así como establecer un mecanismo, en torno a
los ejes transformadores.

EJE TRANSVERSAL: DIÁLOGO
TRANSFORMADOR, GOBERNANZA E
INSTITUCIONALIDAD

PROGRAMAS
AGENDAS
SECTORIALES

15. ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO PÚBLICO
- PRIVADO
Impulsar asociaciones público privadas, con
alcance a nivel departamental, perfilando una
estructura sólida que pueda entablar un diálogo
horizontal con los actores de poder, para
participar en la toma de decisiones en torno a al
desarrollo de temas multidimensionales.

Programa de promoción e
implementación
permanente de
construcción de la cultura
del diálogo y la gobernanza
para el desarrollo
departamental

--Leydepartamental del

Diálogo para la gobernanza y

constituiruna

institucionalidad sólida,

transparente yabierta

--UCB: Diplomado en

Diálogo transformador,

gobernanza y

democracias.

Termómetro del diálogo,
Bernardino Vásquez, UPDS,
disponible en :
https://docs.google.com/file/d/1
zIUHejhV_NFUX0n4fL7pJUmvdZy
v1wnu/edit?usp=docsl ist_api&fil
etype=mspresentation

Leymarco de Asociaciones y
alianzas público-privadas para
el departamento
disponible en :
https://drive.google.com/file/d/1
iETYJQjdodtlTJbcameJp_sQqCRi
OYHd/view?usp=drivesdk

Leymunicipal de Cercado 262
de Alianzas Estratégicas para
contribuir al desarrollo, la
generación de empleos y la
reactivación económica.

Visiones de desarrollo en
Tarija, desde la planificación
territorial y sectorial,
informe de investigación,
Karina Olarte y Franz Arce,
UCB, disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1
z8SX9w9LuMzeUkNFoQMO2_29u
Vuvwl71/view?usp=drivesdk

Mapeo actores emergentes,
Karina Olarte y Alba van der
Valk, UCB Tarija 2021,
disponible en:
https://docs.google.com/file/d/1
19kP1nvrYL54w0Z2UakE7TmMP_8
A9gwb/edit?usp=docsl ist_api&fil
etype=msword

16. PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN TOMA DE
DECISIONES
Revalorizar la participación ciudadana en la
toma de decisiones y el control social sobre el
cumplimiento de acuerdos, institucionalizando el
encuentro entre la sociedad civil, el sector privado
y público, la academia y organizaciones de
cooperación.

1 7. GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE
Desarrollar un modelo de gobierno abierto con la
tecnología digital para lograr transparencia total
en el manejo de los recursos públicos y el
desarrollo de mejores mecanismos de
participación social, para profundizar la
democracia participativa, disminuyendo la
intermediación de los partidos políticos a partir de
una ciudadanía activa y propositiva, para ejercer
un rol de control social.

Propuesta de Economía
digital para el PTDI Tarija ,
disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1
BhDGR1DnJEtmZyQOv12Cj4ZTYqk
d7eoe/view?usp=drivesdk

Propuestas de desarrollo
desde las mujeres para el
PTDI Tarija, disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1
MWp_TKw-
RhVBVIJwqIOcCthfSRez5VOG/vie
w?usp=drivesdk

Programa para el gobierno

abierto, la transparencia y

participación social efectiva
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https://docs.google.com/file/d/1zIUHejhV_NFUX0n4fL7pJUmvdZyv1wnu/edit?usp=docslist_api&filetype=mspresentation
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https://drive.google.com/file/d/1MWp_TKw-RhVBVIJwqIOcCthfSRez5VOG/view?usp=drivesdk
https://www.rotariaweb.net/procuenca/aquagis.php


18. COMUNICACIÓN INCLUSIVA E INTERCULTURAL
Fortalecer procesos de información y
comunicación relacionados con los tres ejes
transversales, incorporando en especial a
sectores como pueblos indígenas y jóvenes para
visibilizar sus propuestas y reflexiones, así como
generar espacios de comunicación inclusiva e
intercultural.

Programa de información y

comunicación intercultural

en acuerdo con

universidades, medios y

colectivos especializados

19. ACCESO A JUSTICIA Y MONITOREO
Monitorear el sistema de justicia (policía,
ministerio público, jueces) para que sea honesto,
transparente y sensibilizado para establecer
confianza en estas instituciones garantes de
derecho e impulsar un pleno acceso a justicia.

Programa de

fortalecimiento de valores

democráticos y éticos hacia

un sistema de

administración de justicia

transparente, eficiente y

eficaz

1 6



8. Pri m eros pre a cu erd os pa ra l a i m pl em en ta ci ón d e l a Ag en d a

1 7

La implementación de la Agenda se inició continuando el diálogo con instituciones y organizaciones, para
identificar iniciativas específicas en el marco de las l íneas de acción y los programas acordados. A
continuación presentamos los primeros pre acuerdos con propuestas de acción:
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9. Li sta d e pa rti ci pa n tes
En Diálogos ciudadanos ecorregionales, mesas temáticas
virtuales y/o Diálogos de visiones compartidas (2022-2023)

1 9

56% Mujeres 44% Hombres

Nombre y apellido; Organización ; Ecorregión

1 . Abraham Gutiérrez; UAJMS F.C.E; Gran Chaco
2. Adalberto Aguilar; U.E. TARIJA; Zona Alta
3. Ada López; UAJMS; Valle Central
4. Alba van der Valk; MTD; Valle Central
5. Alex Elvis Torrico; UAJMS - F.C.E.; Gran Chaco
6. Alfonso Blanco; PROMETA; Valle Central
7. Alfonso Lema; Director AMB; Valle Central
8. Álvaro Orozco; AGUA TUYA Bolivia; Valle Central
9. Ana Arzabe; UAJMS; Valle Central
10. Ana Maria Farfán; Chiquiacá Chajllas; Entre Ríos
1 1 . Ana María Loza Vega; Bomberos voluntarios; Valle Central
12. Andrea Huallpa; Padcaya; Padcaya
13. Andrés Baldiviezo; CCIMCAT; Valle Central
14. Andrés Romero; San José; Tariquía
15. Andrés Segundo; Consejo de Capitanes Guaraníes; Entre
Ríos
16. Angela Verónica; MARMAT; Valle Central
17. Ángel Luis Pérez; UAJMS; Gran Chaco
18. Agueda Burgos; Secretaría General UAJMS; Valle Central
19. Aracely Paola Cofre; Vocal Fest. Municipal; Valle Central
20. Ariel Eduardo Espinoza; Centro de Estudiantes de
Derecho UCB; Valle Central
21 . Arlet Cardozo Tito; UAJMS; Valle Central
22. Arnold Melgar; APG Zona Jaku-Igua; Gran Chaco
23. Beatriz Chambilla; Independiente; La Paz
24. Beatriz Tatiana Quispe Donaire; DICYT; Valle Central
25. Bernarda Benítez; AMPRO; Entre Ríos
26. Berna Gallardo; A.P.G.; Entre Ríos
27. Beto Cardozo; Chiquiacá Centro; Entre Ríos
28. Blanca Digna Ordoñez; Independiente; Bermejo
29. Blanca Montaño; UAJMS; Valle Central
30. Brisa Fernández; UCB; Valle Central
31 . Brizeida Hinojosa; Gestora cultural; Bermejo
32. Bruno Jonatan Llusco; ACLO; Zona Alta (León Cancha)
33. Carla Bravo Flores; Fundación Ivy Maraey; Valle Central
34. Carlos Brañez; Independiente; La Paz
35. Carlos Guzmán; Comandante Bomberos Voluntarios
Caballeros de Fuego; Valle Central
36. Carlos Jalil; Plan Internacional; Valle Central
37. Carlos Paz; Bodegas La Concepción; Valle Central
38. Carmen Rosa Gutiérrez; U.E. TARIJA; Zona Alta
39. Carmen Zalles; UAJMS; Gran Chaco
40. Carol Maldonado Gonzalez; Fundación UNIR Bolivia; La
Paz
41 . Carolina Soto Montenegro; Directora Académica UCB;
Valle Central
42. Cassandra E. Claros; Independiente; Valle Central
43. Cecilia Bolívar; Fundación Ivy Maraey; Valle Central
44. Charles H. Jurado; UAJMS F.C.E.; Gran Chaco

45. Cintel Niman; Colectivo Angirü; Valle Central
46. Cinthia Mamani; Colectivo Angirü; Gran Chaco
47. Cinthia Trinidad Baldiviezo; Docente UAJMS; Valle Central
48. Juan Núñez; Canal Núñez TV; Gran Chaco
49. Claudia Cupe Hidalgo; Independiente; Valle Central
50. Claudia Delgado; AMPRO (Asociación de Mujeres
Productoras); Entre Ríos
51 . Claudia Fernández; Facultad de Ciencias Integradas
UAJMS; Bermejo
52. Claudia Palacios; Coord. Cedim y Asoc. Mujeres; Gran
Chaco
53. Claudia Urriolagoitia; Imagen Multidimensional; Valle
Central
54. Cristian David Flores; Evolución Valle Central; Valle
Central
55. Cruz Segundo; APG Itika Guasu; (Ñaurenda)
56. Dalmiro Gustavo Zenteno; Ins. Tecn. 2 de Agosto; Zona
Alta (El Puente)
57. Daniela Solozano; U.E. TARIJA; Zona Alta
58. Daniela Sulay Álvarez; Red de Sociedades Científicas de
Estudiantes de Tarija; Valle Central
59. Daniel Barrientos; A.P.G. Itika Guasu; (Ñaurenda)
60. David López; Colectivo Derechos Humanos; Valle
Central
61 . Daysi Ortega; AMPRO; Entre Ríos
62. Daysi Rivera; Coordinadora CCIMCAT; Valle Central
63. Delia Chabarría; B/ Nueva Esperanza; Gran Chaco
64. Delicia Gutiérrez; Concejal municipio El Puente; Zona
alta
65. Deymar Ayllon; UAJMS - F.C.E.; Gran Chaco
66. Diego Portales; ACLO Valle Central; Valle Central
67. Dina Aliaga Velásquez; Colectivo De Mujeres Del Chaco
Americano; Gran Chaco (El Sausalito)
68. Dina Arias; Activista Derechos y Seguridad de la Mujer;
Entre Ríos
69. Elba Clau; Red De Lucha Contra La Violencia; Gran
Chaco
70. Eda Cadena; Activista DDHH; Bermejo
71 . Edgar Gareca; FAO Bolivia; Valle Central
72. Edgar Mercado; Pampa Redonda; Entre Ríos
73. Edilson Benjamin Acosta Ayarde; IT 2 Agosto; Zona Alta
74. Eduardo Cortez; RECTOR UAJMS; Valle Central
75. Eduarda Ayllón; Sociedad de Escritores; Gran Chaco
76. Eduardo Soria Galvarro; Independiente; Valle Central
77. Edwar Copa; Ins. Tec. 2 de Agosto; Zona Alta (El Puente)
78. Efraín Ramiro Aparicio; Ins. Tec. 2 de Agosto; Zona Alta (El
Puente)
79. Elizabeth Rendiz; Sindicato de la Prensa de la Provincia
Cercado; Valle Central
80. Elizabeth Tárraga; Asamblea del Pueblo Guaraní,
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Comunidad Ñaurenda; Entre Ríos
81 . Elva Rivera Bolívar; Independiente; Valle Central
82. Erica Chavarría; independiente; Bermejo
83. Erick Araoz; Colectivo TEKO KAVI; Valle Central
84. Ermindo Yamil Diaz; IT 2 de agosto; Zona Alta
85. Ernesto Prado; Colectivo TLGB; Valle Central
86. Esteban Farfán; Periodista; Gran Chaco
87. Estela Oller; Colegio de Profesionales en Comunicación;
Valle Central
88. Esther Sonia Cruz; IT 2 AGOSTO; Zona Alta
89. Eusebia Ribera; Chiquiacá Norte; Entre Ríos
90. Fabian Ochoa; Comité Cívico Juvenil; Valle Central
91 . Fabiola Sullca Sánchez; Prog. Auto Derecho Coordinadora;
Bermejo
92. Faridy Veramendy; Periodista Radiofónica Bermejo;
Bermejo
93. Felicidad López; A.P.G.; Bermejo
94. Faustina Rueda; Central de Mujeres Campesinas CEDIM;
Gran Chaco
95. Fernanda Valencia; Independiente; Valle Central
96. Fernando Arandia; DICYT; Valle Central
97. Fernando José Díaz; IT 2 AGOSTO; Zona Alta
98. Fernando Galarza; Gerente General ANIV; Valle Central
99. Fernando Galarza; Asociación Departamental de Artistas
Santa Cecilia; Valle Central
100. Fernando Mur; Director DICYT; Valle Central
101 . Fernando Velásquez; Comité cívico juvenil; Bermejo
102. Franco Kaleb Flores; IT 2 AGOSTO; Zona Alta
103. Franz Arce; UCB; Valle Central
104. Gabriela Ugarte; Fundación UNIR Bolivia; La Paz
105. Georgina Salinas; Juana Azurduy de Padilla; Gran Chaco
106. Gil Miguel Aquino; Ciencias Empresariales UAJMS; Gran
Chaco
107. Gissel Tolaba Galvan; Presidente Centro de Estudiantes
UCB; Valle Central
108. Gladys Tintilay Quispe; MARMAT; Valle Central
109. Gloria Bautista Suyo; Facultad de Bermejo; Bermejo
1 10. Gonzalo Aliaga Subirana; Vice Decano Facultad de
Ciencias Integradas de Bermejo; Bermejo
1 1 1 . Gonzalo Ávila; Politólogo, Asesor en Comunicación Política
en GAM Tarija; Valle Central
1 12. Gonzalo Tezanos Pinto; Emprendedor digital, MTD; Valle
Central
1 13. Grecia Nataly Castro; Emprendedora Etno Turismo; Valle
Central
1 14. Grissel Jhovana Flores; UAJMS; Gran Chaco
1 15. Grover Ramos; Ins. Tecn. 2 de Agosto; Zona Alta (El Puente)
1 16. Gualberta Gines; MARMAT; Valle Central
1 17. Gualberta Gira; Presidenta MARMAT (Mujeres En Acción por
el Reciclaje y el Medio Ambiente); Valle Central
1 18. Gualberto Sánchez; ACLO Valle Central; Entre Ríos
1 19. Guddy Bryan Armijo; consultor UAJMS; Valle Central
120. Guido Cortéz; Director Centro de Estudios Regionales del
Departamento de Tarija (Cerdet); Valle Central
121 . Guillermo Eloy Gutiérrez; Central campesina El Puente;
Zona Alta
122. Gustavo Castellanos; Cineasta, MTD; Valle Central
123. Gustavo Fernández; GAMT; Valle Central
124. Gustavo Postigo; Rector I.T. 2 de Agosto (Iscayachi); Zona
Alta (El Puente)
125. Gustavo Ruiz López; Director AMT; Valle Central
126. H . Fuentes; CERDET; Sub Andino Entre Ríos
127. Hernán Guerrero; Analista político; Bermejo

128. Hernán Ruiz; Colectivo Teko Kavi; Valle Central
129. Higinio Castro; Dirigente Asociación Productores Uriondo
(ASOPRU); Valle Central (Uriondo)
130. Hilda Arce; Activista; Bermejo
131 . Horacio Flores; UAJMS; Valle Central
132. Huandia Choquilla; Independiente; Valle Central
133. Idwar Copa; IT 2 AGOSTO; Zona Alta
134. Imar Zutara; accionista IABSA; Bermejo
135. Iván Arnold; Director Nativa; Valle Central
136. Israel Leonardo Marino Jerez; Informático DICYT; Valle
Central
137. Jacqueline Miranda; Cefodet; Valle Central
138. Jaime Arce; Centro de estudiantes Carrera de Ingeniería
en Medio Ambiente; Sub Andino Entre Ríos
139. Jaime Chuquimia; Emprendedor turístico; Valle Central
140. Jasmin Shantel Oviedo; Comité Cívico Juvenil; Bermejo
141 . Javier Caba; Director de extensión UAJMS; Valle Central
142. Javier Campos; Fundación UNIR Bolivia; Cochabamba
143. Javier Escalante; Administrativo UAJMS; Valle Central
144. Javier Orellana; Empresario; Valle Central
145. Jenny Márquez; Sociedad científica UCB; Valle Central
146. Jenny Martínez; Socióloga, investigadora; Valle Central
147. Jhenny Isabel Vaca; IT 2 AGOSTO; Zona Alta
148. Jhon César Cuevas; UAJMS; Valle Central
149. Jhonny Leonel Aguirre; UAJMS; Valle Central
150. Jhoselin Enriquez; Chiquiaca Norte; Entre Ríos
151 . Joaquín Diaz de la Quintana; ACLO Chaco; Entre Ríos
152. Joel Mercado; Dirigente Chiquiacá Loma Alta; Entre Ríos
153. Joel Vela; Colectivo GLTB; Gran Chaco
154. José Armando Fiorilo; Colectivo Ser + Humanos Cambia;
Valle Central
155. José Felix Gutiérrez; Mtd; Valle Central
156. José Humacata; Presidente Jóvenes Ambientalistas por
Bolivia; Valle Central
157. José Luis Carvajal; Secretario de Gestión del Gobierno
Autónomo Del Departamento de Tarija; Valle Central
158. Jorge Baracatt; Gerente propietario finca Florencia
(productor de uvas, vinos y singanis); Valle Central
159. Jorge Montellano; Periodista, Director radio Abigail; Entre
Ríos
160. Jordán Segovia; Educador; Valle Central
161 . José Loayza; Rector UCB Tarija; Valle Central
162. Juana Altamirano; AMPRO; Entre Ríos
163. Juan Carlos Fernández; Fund. ACLO; Valle Central
164. Juan Carlos Quiroga; Planificador; Cochabamba
165. Juan Carlos Rodríguez; Gerente CRAMA; Valle Central
166. Juan Carlos Vega; UAJMS; Valle central
167. Juan Paco; Independiente; Valle Central
168. Julia Soria Galvarro; Profesional en temas de cultura de
paz; La Paz
169. Julio Mendoza; Gerente CAINCOTAR; Valle Central
170. Jurgüen Kohlberg; productor vitivinícola; Valle Central
171 . Justina Rueda; Agricultora AMPRO; Entre Ríos
172. Karina Esther Carmona; Consultor UAJMS; Valle Central
173. Karina Olarte; UCB; Valle Central
174. Laidys Amali Ocampo; IT 2 AGOSTO; Zona Alta
175. Laura Soto Salgado; Comité editorial de la Revista
Científica Ciencia Sur; Valle Central
176. Lia Saenz; Fundación UNIR Bolivia; La Paz
177. Liliana Guzmán; Responsable de educación; Bermejo
178. Lilian Lea Flores; UNADEF; Bermejo
179. Lilian Lisbeth Osorio; IT 2 agosto; Zona Alta
180. Lindaura Gutiérrez; Regional El Puente; Zona Alta
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181 . Loly Terrazas; Instituto de idiomas; Gran Chaco
182. Lorenza Estrada; Comunidad Chiquiacá Norte; Entre Ríos
183. Leónidas Álvarez; ACLO-CHACO; Gran Chaco
184. Loydis Amali Ocampo; Ins. Tecn. 2 de Agosto; Zona alta
(El Puente)
185. Luis Jaramillo Gallardo; Colegio de Profesionales em
Comunicación; Valle Central
186. Luis José Rueda; Ins. Tecn. 2 de Agosto; El Puente
187. Madelin Fernández; Colegio de Contadores; Gran Chaco
188. Magaly Vidaurre; Sociedad protectora de animales; Gran
Chaco
189. Magaly Yucra; VOCAL ADAT (Asociación Departamental
de Apicultores Tarija); Valle Central
190. Marcelo Gonzales; UAJMS - Yacuiba; Gran Chaco
191 . Marcela Ovando; Comunidad Canaletas; Entre Ríos
192. Marcelo Pacheco; Director de ciencias jurídicas, políticas
y sociales UCB Tarija; Valle Central
193. Marcelo Vargas; Gerente Aldeas Infantiles SOS; Valle
Central
194. Marcia Tito; ANGUIRÜ; Gran Chaco
195. Marco Chumacero; UAJMS; Gran Chaco
196. Marco A. Guerrero; UAJMS; Entre Ríos
197. Marco Guzmán; APG Villa Montes; Villa Montes
198. Margarita Molina; Flor de Lapacho; Gran Chaco
199. María Cecilia V. de Riera; UAJMS; Valle Central
200. María del Carmen Rosso; Docente administrativa
UAJMS; Sub Andino Bermejo
201 . María Elena Maldonado; U.E. Nazaria Ignacia March;
Valle Central
202. María Elena Sirpa; Fundación Ivy Maraey; Valle Central
203. María Guerrero; Independiente; Valle Central
204. Maria José Granier; Gerente Bodegas El Jardín Oculto;
Valle Central
205. Maria José Gutiérrez; Sociedad Científica de Derecho
UCB; Valle Central
206. María Lency Corimango; Ñaurenda; Entre Ríos
207. Maria Nelly Coca; Dirigenta Chiquiacá Sur; Entre Ríos
208. María Soledad Quiroga; Fundación UNIR Bolivia; La Paz
209. Maribel Montecinos; Asociación de Mujeres Nuevo
Horizonte; Gran Chaco
210. Mari Araño; Confecciones Júpiter; Gran Chaco
21 1 . Marisol Terceros; C.A.Y.M; Villa Montes
212. Marinés Torres; Juana Azurduy de Padilla; Gran Chaco
213. Martina Redolgaños; IT 2 agosto; Zona Alta
214. Martín Sánchez; Asoc. Adulto Mayor, Secretario de Salud;
Gran Chaco
215. Matías Federico Ortega; Sociedad Científica de
Ingeniería de Recursos Hídricos Y Red Juvenil De Economía;
Gran Chaco
216. Mario Roman Segundo; APG; Sub Andino Bermejo
217. Maura Antezana; Asamblea del pueblo Guaraní,
Comunidad de Trampitas; Entre Ríos
218. Maura Quispe; Periodista Radio Feprocab; Bermejo
219. Melva Velásquez; Asesora legal SEDEGES; Bermejo
220. Mercedes Zenteno; PRESIDENTA FUNDACION IPITA;
Bermejo
221 . Miguel Ángel Ustarez; Camarógrafo CANAL 9 TVU; Valle
Central
222. Milvian Ramirez; Docente de Ciencias Económicas
UAJMS; Valle Central
223. Mirian Ortega; Hogar de ancianos; Bermejo
224. Mirian Villa; ACLO Valle Central; San Lorenzo
225. Mirka López; Independiente; Valle Central
226. Mirtha Segundo; APG; Bermejo

227. Mirtha Velasquez; Docente; Sub Andino Bermejo
228. Moisés Mita Ramírez; Directiva APG; Bermejo
229. Naimath Méndez; Colectivo GLTB; Valle Central
230. Nancy Soto; Pampa Redonda; Entre Ríos
231 . Nancy Tolaba Alemán; Ins. Tecn. 2 de Agosto; El Puente
232. Natalia Calle; CDG; Valle Central
233. Natividad Cardozo; Base APG; Sub Andino Bermejo
234. Neddy Aramayo; UAJMS; Valle Central
235. Nelcy Delina Gareca; Tariquía; Padcaya
236. Nélida Jerez; Central de Mujeres Campesinas, Secretaria
de Actas, CEDIM; Villa Montes
237. Nelly Salazar; UAJMS; Gran Chaco
238. Nelvi Leydi Ramos; IT 2 AGOSTO; Zona Alta
239. Nelvi Karina Vidaurre; Activista discapacitados; Bermejo
240. Nicolás Morales; TRAMPITAS A.P.G.; Sub Andino Entre Ríos
241 . Nils Puerta; Director TVU UAJMS; Valle Central
242. Nora Daisy Gareca; Docente UAJMS; Bermejo
243. Norma Ramos; Bartolina; Zona Alta
244. Norma Tarqui; Independiente; La Paz
245. Olga Gladis Gareca; Arte y diseño; Gran Chaco
246. Oscar Maire Coremango; APG Itika Guasu; Ñaurenda
247. Osvaldo Terrazas; Valle Central Digital; Valle Central
248. Pablo Molina; GIZ Pro Cuenca, Plataforma
Interinstitucional de la cuenca del río Guadalquivir; Valle
Central
249. Pablo Zenteno; Ex ejecutivo nacional de Federación de
Trabajadores de la Prensa; Valle Central
250. Paloma Gutiérrez; Investigadora; Valle Central
251 . Pamela Cecilia Delgadillo; Red De Lucha Contra La
Violencia; Villa Montes
252. Patricia Gonzales; Red de turismo; Sub Andino Entre Ríos
253. Patricia Serrano; ACLO; Valle Central
254. Paula Mejía; Encargada de seguimiento de proyectos
DICYT; Valle Central
255. Paulina Cuevas Cruz; APG ; Gran Chaco
256. Pedro Jesús Romero; Hostelería Bodega Valle Divino;
Valle Central
257. Primitiva Martínez; Ex Directora Cedim; Gran Chaco
258. Primitivo Farfán; Pampa Grande; Sub andino (Tariquía)
259. Ramiro Ávila; Consultor, experto en desarrollo
productivo, MTD; Valle Central
260. Ramiro Subelza; ACLO Valle Central; Valle Central
261 . Ramon Jerez; UAJMS; Gran Chaco
262. Raquel Altamirano; AMPRO; Entre Ríos
263. Raquel Romero; Comunicadora/emprendedora;
Bermejo
264. Raúl Fortún; MTD; Valle Central
265. Regis Viveros; NATIVA; Gran Chaco
266. René Padilla; Docente ingeniería en medio ambiente
UAJMS; Entre Ríos
267. René Padilla; Independiente; Valle Central (San Lorenzo)
268. René Rollano; CSUTCB Gran Chaco; Gran Chaco
269. René Torres; Técnico Fe y Alegría; Valle Central
270. Reynaldo Ríos; Centro de estudiantes Entre Ríos UAJMS -
Ing. Medio ambiente; Entre Ríos
271 . Ricardo Paita; Responsable del CERDET en el Chaco;
Entre Ríos
272. Robert Escalante; Fundación PEVI; Valle Central
273. Roberto Gudiño; Pampa Redonda; Sub andino (Tariquía)
274. Roberto Narvaez; Secretaria de Planificación GAM Tarija;
Valle Central
275. Rocío Morales; U.E. TARIJA; Zona Alta
276. Rolando Villagra; ACLO-CHACO; Gran Chaco
277. Roly Nataniel Miranda; ACLO Valle Central; Valle Central
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278. Romer Elvis Felix Donaire; Docente Ins. tecn. 2 Agosto;
Zona alta (El Puente)
279. Rosario Lino; Red De Lucha Contra La Violencia; Gran
Chaco
280. Rosario Ricaldi; Directora Ejecutiva CCIMCAT; Valle
Central
281 . Rosso Reynaga; Director Hospital SAN JUAN DE DIOS;
Entre Ríos
282. Roxana Alemán; Directora Postgrados UAJMS; Valle
Central
283. Roxana Aramayo; IT 2 AGOSTO; Zona Alta
284. Rubén Ponce; DOCENTE UAJMS; Bermejo
285. Rutth María E. Chumacero; APG - IPyTA; Bermejo
286. Samuel Gutiérrez; Central campesina El Puente; Zona
Alta
287. Samuel Rojas; Decano Facultad de Ciencias Integradas
de Bermejo; Bermejo
288. Samuel Sánchez; DANUM; Gran Chaco
289. Sandra María Mamani; CAT SEDEGES; Bermejo
290. Sandro Inca Farfan; Chajllas; Entre Ríos
291 . Santiago Ríos; APG Itika Guasu; (Ñaurenda)
292. Santos Germán Lenis Llanos; UAJMS; Valle Central
293. Sara Pizarro; Centro de Mujeres Campesinas; Gran
Chaco
294. Saúl Villanueva; Independiente; Cochabamba
295. Selmie Durito; DOM UAJMS; Valle Central
296. Senaira Romero; Acheralitos; Entre Ríos
297. Serafina Rilmis; REGIONAL BS S y P; Zona Alta
298. Sergio Lea Plaza; MTD; Valle Central
299. Sergio Osvaldo Choque; U.E. TARIJA; Zona Alta
300. Sergio Valdivieso; UAJMS; Gran Chaco
301 . Severo Choque; Independiente; Oruro
302. Shirley Lema; Ins. Tecn. 2 de Agosto; Zona alta (El Puente)
303. Sidonia Echalar; Red De Lucha Contra La Violencia; Gran
Chaco
304. Silma Marlene Benitez; UAJMS; Valle Central
305. Silvana Paz; Secretaria académica UAJMS; Valle Central

306. Silvina Mendizabal; IT 2 AGOSTO; Zona Alta
307. Sonia Alfaro; FAO; Valle Central
308. Sonia Chambi; Independiente; Valle Central
309. Sulay Alvarez; Red Sociedades científicas de Tarija; Valle
Central
310. Svetlana Ortiz; ACLO-Chaco; Gran Chaco
31 1 . Tania Callejas; PROG. Auto derecho; Bermejo
312. Tomasa Rios; MARMAT; Valle Central
313. Ubalda Flores; UAJMS; Gran Chaco
314. Valentina Reinoso; Activista por la Democracia; Valle
Central
315. Valeria Burgos; comunidad GDG (desarrolladores
digitales); Valle Central
316. Verónica Sanjinez; NATIVA; Valle Central
317. Victor Titichoca; AQUAVAL Aqua Cultura del Valle; Valle
central
318. Virginia Durán; IT 2 AGOSTO; Zona Alta
319. Virginio Ávila; Ecosistema emprendedor de Tarija; Valle
Central
320. Viviana Ugarte; Directora Regional FAUTAPO; Valle
Central
321 . Walter Chavarría; Investigador UAJMS; Gran Chaco
322. Wara Torrez; Independiente; Valle Central
323. Wilson Peñaloza; UAJMS; Valle Central
324. Wilson Sánchez; Director U.E. TARIJA; Zona Alta
325. Ximena Elizalde; AMT; Valle Central
326. Yeny Zárate; IT 2 AGOSTO; Zona Alta
327. Yesenia Pereira; Independiente; Valle Central
328. Ynes Ysabel Guitian; UAJMS; Sub Andino Entre Ríos
329. Yobana Knavalt; reportera CANAL 9 TVU; Valle Central
330. Yovana Martínez; Plataforma Boliviana de Jóvenes por
los DS y DR; Valle Central
331 . Zeim Tyema; ACLO; Entre Ríos
332. Zenón Condori; Independiente; Valle Central (San
Lorenzo)
333. Zulma Flores; UAJMS F.C.E.; Gran Chaco



10. Aproxi m a ci on es con ceptu a l es
Sociedad y ética del cuidado: El cuidado como ética de vida, desde la persona y hacia las personas y

el planeta, se ubica en el centro del desarrol lo, como una respuesta para construir otra sostenibil idad y

sociedades más equitativas, en medio de una inédita crisis ambiental planetaria que amenaza a todos

los seres vivos. Supone un cambio en las relaciones entre los seres humanos, y entre estos y el planeta (y

sus territorios). Busca desatar los nudos estructurales de las desigualdades, como las de género y

desequil ibrios, para plantear relaciones basadas en el ganar-ganar. La sociedad del cuidado debe nacer

de propuestas de cambios en las formas de mirar y entender al ser humano y sus interacciones. Ver una

propuesta conceptual en “El Cuidado, el paradigma ético de la nueva civil ización”, Bernardo Toro:

https://docs.google.com/file/d/1KexDfkkiucCBKBN9or5pWpzSfTvGyUum/edit?usp=docsl ist_api&filetype

=msword

Economía naranja: La economía creativa o industria creativa es el sector de la economía que involucra

la generación de ideas y conocimiento. El concepto abarca esencialmente la industria cultural (arte,

entretenimiento, diseño, arquitectura, publ icidad, gastronomía) y la economía del conocimiento

(educación, investigación y desarrol lo, alta tecnología, informática, telecomunicaciones, robótica,

nanotecnología, industria aeroespacial ). La economía naranja hace referencia al mundo de la cultura, la

industria creativa, el turismo (en sus diferentes expresiones), a la creación de contenido y conocimiento.

Se denomina, por tanto, universo naranja a todas aquel las actividades que transformen el conocimiento

en un bien o un servicio que fomente además el beneficio económico, el desarrol lo de la cultura y la

creatividad. Fuente: https://mx.askrobin.com/economia-naranja/

Economía circular: La economía circular es una alternativa para redefinir el crecimiento a partir de

cambios en la producción, el consumo, el reciclaje y la reutil ización de los productos, en la perspectiva

de reducir los impactos en el medio ambiente, en un mundo que ofrece recursos finitos en medio de

una potente crisis ambiental .

Fuente: https://www.sostenibil idad.com/desarrol lo-sostenible/en-que-consiste-la-economia-circular/

Diversificación productiva: Diversificación productiva es el proceso de desarrol lo económico que

dados sus efectos positivos sobre el crecimiento de largo plazo, involucra el aprovechamiento de la

vocación productiva de los territorios, la creación de empleo, el emprendedurismo, y la disminución de

la desigualdad mediante iniciativas de desarrol lo. Fuente: Tarija Dialoga

Desarrollo multidimensional: El Desarrol lo Multid imensional es un enfoque que permite l levar a cabo

iniciativas transformadoras, interdependientes e integrales. La propuesta parte del enfoque de pobreza

que toma en cuenta factores multid imensionales que no solo comprende la falta de recursos, sino de

otros factores como el de poder y voz, oportunidades y opciones, seguridad humana, e

institucional idad. La Cooperación Sueca plantea que para responder a las diferentes dimensionales de

la pobreza, se debe trabajar en un “desarrol lo multid imensional” que abarque los aspectos

mencionados.

Estos factores son:
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· Recursos: Tener acceso, o poder, sobre los recursos que puedan util izarse para mantener un nivel de

vida digno, satisfacer necesidades básicas o mejorar las condiciones de vida. Los RR pueden ser

materiales: un ingreso decente, tener herramientas agrícolas o una movil idad para transportar

mercancías; y no materiales: relacionados al capital físico y humano, como tener algún tipo de formación,

educación o habil idades profesionales, gozar de buena salud.

· Oportunidadyopciones: Posibil idades que tiene una persona para desarrol lar y/o util izar los recursos

para sal ir de la pobreza. El tener acceso a empleos productivos, educación, centros de salud,

infraestructura, energía, mercados y a la información, mejora las opciones disponibles y oportunidades

para sal ir de la pobreza.

· Poderyvoz:Capacidad de las personas para articular sus inquietudes, necesidades y derechos de

manera informada, y para participar en la toma de decisiones que tomen en cuenta esas inquietudes

dentro del hogar, en comunidades locales o a nivel nacional . La discriminación y la violación de los

derechos humanos son aspectos importantes cuando se anal iza esta dimensión.

· Seguridadhumana: El iminación de toda forma de violencia (inseguridad física, sexual y/o psicológica, y

medioambiental ) que se constituye en restricciones de diferentes grupos e individuos de ejercer sus

derechos y encontrar caminos para sal ir de la pobreza.

· Institucionalidad: Referido a la capacidad sostenida que tienen las entidades públ icas para garantizar

el Estado de derecho así como responder a los intereses y necesidades colectivos de manera eficiente y

eficaz, que cuente en su gobernanza con una efectiva participación de sectores de sociedad civil y

privados hacia un desarrol lo inclusivo y transparente.

El enfoque de desarrol lo multid imensional surge de la propuesta de la Cooperación de Suecia

denominada como Pobreza Multid imensional . En ASDI (2019). Visión multid imensional de la pobreza de la

Agencia Sueca para la Cooperación y el Desarrol lo, d isponible en: https://cdn.sida.se/publ ications/files/-

poverty-toolbox.pdf

La vida buena o “Tekove kavi”.
La vida buena o “Tekove Kavi” representa un estado de equil ibrio en el presente, donde existe armonía

entre las cuatro dimensiones de la espacial idad guaraní: el “arakua” (sabiduría, conocimiento y

cosmovisión), el “ñandereko” (la cultura, tradiciones y costumbres), el “ñeemboboati” (la forma de decidir,

el consenso, la pol ítica), y el “tëtaguasu” (la casa grande, el territorio, el espacio de reproducción social y

cultural , de relación con la naturaleza y la dimensión espiritual ).

Ruíz Fournier, Hernán. YaikiKavi. Sistemadevidade la naciónguaraní.

https://drive.google.com/file/d/1zqhGKOOtxKmqlm8sHdmtMAyTS3q1t0IF/view?usp=drivedk
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https://cdn.sida.se/publications/files/-poverty-toolbox.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zqhGKOOtxKmqlm8sHdmtMAyTS3q1t0IF/view?usp=drivedk



