
Resumen 

Los efectos adversos del cambio climático impactan cada vez 
con mayor frecuencia sobre la agricultura familiar y no fami-
liar siendo los grupos humanos del área rural los más afectados 
dado que los desastres están aumentando. Acciones de mitiga-
ción, adaptación y aquellas dirigidas a mejorar la capacidad de 
resiliencia de los sistemas de producción y enfrentar esta emer-
gencia climática son escasas o muy puntuales a nivel nacional. 
En ese sentido, este documento tiene por objetivo identificar 
obstáculos y formular propuestas respaldadas con información 
técnica científica para mejorar la gestión entorno a la produc-
ción sostenible y resiliente para diferentes regiones de Bolivia, 
y deben de servir particularmente para que tomadores de deci-
siones y gestores en sus diferentes niveles puedan incorporarlas 
en la gestión pública nacional. Para ello, esfuerzos conjuntos 
y articulados entre entidades del gobierno central, gobiernos 
sub nacionales, comunidades y familias campesino indígenas y 
otros productores de la agricultura familiar, son necesarios para 
su concreción. 
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1. Contextualización 

El cambio climático es atribuido directa o indirectamen-
te a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo compa-
rables (IPCC, 2018). En contraste, la variabilidad puede 
deberse a procesos internos naturales del sistema climá-
tico o a las variaciones del forzamiento externo natural 
o antropógeno (IPCC, 2018). 

A nivel mundial, Bolivia es uno de los países más vul-
nerable a los efectos adversos del cambio climático y 
permanentemente enfrenta desastres debido a su amplia 
diversidad bioclimática y de ecosistemas únicos (Ecks-
tein et al., 2019) que los vuelve frágiles cuando estos 
son modificados por acción humana. Entre el 2010 y 
2020 el cambio climático a nivel país se manifestó de 
forma muy diferenciada según las regiones con impac-
tos duraderos y significativos en diferentes escalas. 

Parcela agroecologica con sistema de riego en Valles. Foto: CIPCA.
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Zonas como la Amazonia, Valles, Chaco, el Oriente y el 
Altiplano fueron afectadas principalmente por sequías, 
inundaciones y desbordes, heladas intensas y graniza-
das, aumentando el grado de vulnerabilidad climática, 
ecológica, natural, física, económica, social, política, 
técnica, educativa y otras a las cuales están expuestos 
diferentes grupos humanos, principalmente del área ru-
ral como campesinos, indígenas, afrobolivianos, inter-
culturales y otros. Al respecto, el MDRyT (2018) indica 
que, pese a la intervención directa del Estado a través de 
proyectos en los últimos años, el grado de vulnerabilidad 
de la población rural y consiguientemente la inseguridad 
alimentaria es difícil de manejar y controlar debido al 
cambio climático. 

Los impactos, particularmente sobre los sistemas de pro-
ducción, tanto por las variaciones en la producción o las 
pérdidas productivas, son generalmente el resultado de 
riesgos no mitigados relacionados al clima. Así, las nue-
vas condiciones climáticas, los cambios rápidos y extre-
mos y la incertidumbre relacionada con el clima cons-
tituyen un contexto nuevo y desconocido que requiere 
conocimientos inéditos e innovadores de formas de vivir 
y de producir sosteniblemente1.

Es en ese sentido que se hace relevante cambiar o ajustar los 
modelos de producción actuales considerando la sostenibi-
lidad y resiliencia2. Experiencias como la del Proyecto de 
Reducción de Riesgos de Desastres – Gobernanza del Ries-
go de la Cooperación Suiza en Bolivia, implementado por 
Helvetas Swiss Intercooperation; el Programa de Inclusión 
Económica para Familias y Comunidades Rurales en el Te-
rritorio del Estado Plurinacional de Bolivia (ACCESOS; 
2013-2017) y el Programa de Adaptación para la Agricul-
tura en Pequeña Escala (ACCESOS-ASAP; 2014-2017) 
cuyo desarrollo e incidencia logró que se establezca la obli-
gatoriedad en la incorporación de la gestión de riesgos, la 
gestión del cambio climático y gestión de sistemas de vida, 
en los procesos de planificación (Ley N° 777: Sistema de 
Planificación SPIE y del reglamento básico de preinver-
sión), así como en el diseño y la ejecución de proyectos de 
inversión resilientes (MDRyT, 2018) es una muestra que se 
pueden seguir haciendo esfuerzos en esta línea.

Asimismo, experiencias del CIPCA en seis regiones de 
Bolivia: Altiplano, Oriente, Valles, Chaco, Amazonia Sur 
y Norte Amazónico; a través del “Proyecto consolidación 
de estrategias de adaptación y atenuación del cambio cli-
mático en los sistemas de producción familiar en Bolivia 
y en la región Andino-Amazónica del continente; 2015-
2021” ha permitido implementar y consolidar sistemas de 
producción sostenible para cientos de familias campesinas 
e indígenas a través de innovaciones y prácticas resilien-
tes para lograr una producción sostenible. Las investiga-
ciones aplicadas y de acción desarrolladas en ese marco 
demuestran que los sistemas de producción adoptados por 
productores y donde se implementan innovaciones tecno-
lógicas, prácticas e infraestructuras resilientes son capaces 
de mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático 
con una intención planificada para lograr una producción 
sostenible y resiliente (Torrico et al., 2020; 2017). 

Indistintamente, contar con una Estrategia Nacional de 
Gestión de Riesgos Agropecuario y Adaptación al Cambio 
Climático para una Agricultura Resiliente (2017-2020) 

1. En el contexto de esta propuesta para política pública, entendemos por “producir sosteniblemente” al proceso mediante el cual se producen 
bienes y servicios ecosistémicos a través de un modelo de producción que minimiza el uso de recursos naturales y el impacto al medio ambiente 
y genera servicios ecosistémicos, pero también se alcanza un impacto positivo tanto en el aspecto económico como social para las familias pro-
ductoras de diferentes regiones.

2 La resiliencia es la capacidad de un individuo, de una familia, de una población o de un sistema ecológico, de producción u agroecosistema de 
absorber y recuperarse del impacto de los choques y estresores (sequías, inundaciones, incendios, heladas, granizadas, etc.), a adaptarse al cambio 
de manera intencionada y planificada y, a transformarse potencialmente, sin comprometer, y posiblemente mejorar sus perspectivas a largo plazo 
(Torrico et al., 2017)

Durante inundaciones en la Amazonia. Foto: CIPCA.
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(MDRyT, 2017) es una ventaja para fomentar a nivel na-
cional bajo diferentes acciones sistemas de producción 
acordes al contexto actual de cambio climático. 

No obstante, en el país existen también diversos proyectos 
e inversiones en materia productiva, que, al estar poco ar-
ticulados a los desafíos nacionales en materia social y am-
biental, poco o nada contribuyen a la mejora de capacida-
des y acervos de las comunidades y familias beneficiarias. 
Un ejemplo a escala local en la Amazonia demuestra que 
algunos proyectos en el ámbito productivo agropecuario o 
de manejo de bosques tienen un impacto bajo o limitado, y 
en casos excepcionales, logran un impacto moderado en los 
medios de vida y las estrategias que desarrolla las familias 
productoras, aspecto relevante para lograr una producción 
sostenible y una mayor capacidad de resiliencia (Figura 1). 

Este tipo de hallazgos permiten hacer inferencias que es 
necesario considerar, como las diferentes dimensiones de 
los medios de vida de familias y comunidades y sus te-
rritorios para que los esfuerzos realizados tanto por las 
diferentes Entidades Territoriales Autónomas, Organiza-
ciones no Gubernamentales y emprendimientos locales 

de las comunidades se traduzcan en la consolidación de 
una producción sostenible y resiliente. 

Es en ese contexto que este documento hace hincapié en 
la identificación de algunos obstáculos y formular algu-
nas propuestas respaldadas con información técnica cien-
tífica para mejorar la gestión de la producción sostenible 
y resiliente ante los efectos adversos del cambio climático 
en Bolivia, y deben de servir particularmente para que 
tomadores de decisiones en sus diferentes niveles puedan 
incorporarlas en la gestión pública. 

1.1 Impactos del cambio climático 
en los sistemas de producción 

En Bolivia, en todos los sectores productivos se viven los 
impactos del cambio climático, siendo el sector agrope-
cuario el más vulnerable y afectado por su dependencia 
directa del clima. Se prevén modificaciones fuertes en 
el comportamiento de la temperatura y en los regímenes 
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Figura 1: Programas de desarrollo agropecuario y forestal y su impacto en los medios de vida de familias campesinas, 

 caso de una comunidad en la Amazonia boliviana

Fuente: Elaboración propia con base en Cartagena y Peralta (2020); Effects of Public Agricultural and Forestry Policies on the Livelihoods of Cam-
pesino Families in the Bolivian Amazon https://doi.org/10.1007/978-3-030-49767-5_19

Nota: valores de impacto de proyectos: de 0 a 1= muy bajo; de 1 a 2= bajo; de 2 a 3= medio; de 3 a 4= alto; de 4 a 5= muy alto. 
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pluviales, mayor incidencia de heladas, así como tam-
bién, presencia de sequías prolongadas. Todo este con-
junto de cambios en el comportamiento climático afec-
tará especialmente a los pequeños productores, bajando 
considerablemente los rendimientos agropecuarios y sus 
ingresos y colocándolos en situación de inseguridad ali-
mentaria (Torrico et al., 2020; 2017).

Los reportes d el P anel Intergubernamental sobre Cam-
bio Climático - IPCC (2014a; 2014b), corroborado H oe-
gh-Guldberg et al. (2018) reportan evidencias del cambio 
climático, situación ratificada por agricultores que afir-
man pérdidas considerables de sus cosechas por redis-
tribución desfavorable de lluvias y mayor incidencia de 
eventos climáticos extremos. Según datos reportados por 
el MDRyT (2017), entre el 2006 y 2016 el sector agro-
pecuario y en particular los segmentos de la agricultura 
familiar, los subsectores agro productivos de mediana y 
pequeña escala, así como de subsistencia fueron afecta-
dos por efectos de la variabilidad climática extrema, el 
cambio climático además de otros fenómenos naturales 
adversos. Las pérdidas económicas agropecuarias para el 
2010 fue de 148,9 millones de dólares, mientras que en la 
campaña de verano 2013-2014 las pérdidas alcanzaron a 
150,7 millones de dólares e incrementó el riesgo de inse-
guridad alimentaria en el país. 

Según UDAPE (2015) se estimó que entre octubre 2013 y 
mayo 2014 las pérdidas ascendieron a 120.272 hectáreas 

de cultivos agrícolas con un valor bruto de producción 
agrícola perdida que alcanzó 99,06 millones de dólares. 
Para el sector pecuario las pérdidas aproximadas fueron 
de USD 51,64 millones; USD1,0 millones para el sec-
tor forestal maderero y USD3,94 millones para el sector 
castañero.  Tan solo en 2017 la superficie afectada fue de 
207.000 hectáreas y al menos 277.000 cabezas de ganado 
lo que se tradujo en una pérdida de USD496,4 millones 
para el sector de producción de alimentos.

Según escenarios el IPCC, prospectivamente estima que 
las pérdidas totales asociadas al cambio climático para 
Bolivia entre 2010 y 2100 oscilarán entre el 4,75% y 
el 1,32% del Producto Interno Bruto - PIB (Andersen 
et al., 2014), es decir, entre 2.134 y 593 millones de 
dólares anualmente considerando el PIB Bolivia del 
2019, siendo el sector agropecuario y relacionados el 
más afectado.

En la misma línea, los escenarios planteados  para Bo-
livia muestran prospectivamente aumento de la tempe-
ratura, especialmente en el Norte Amazónico, de 5 °C 
(hasta el 2100, escenario A2) y en torno a 3 °C (hasta 
el 2100, escenario B2) (Figura 2). La precipitación se 
reduciría en el Altiplano y aumentaría en las tierras bajas 
(Figura 3) (Andersen et al., 2014). Esta combinación im-
plicaría más problemas de desertificación en el Altiplano 
y aumentos en la frecuencia y los costos de inundaciones 
en las tierras bajas.

Sistema agroforestal sucesional en tierras bajas. Foto: CIPCA



5

ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y RESILIENTE ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOLIVIA

Figura 2: Escenarios de la variabilidad de la temperatura al año 2100

Fuente: Andersen et al. (2014).

Figura 3: Escenarios de la variabilidad de la precipitación al año 2100

 Fuente: Andersen et al. (2014).
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2.  Modelos de 
producción en Bolivia

En Bolivia existe un dualismo en la producción agrope-
cuaria y forestal. Por un lado, está presente el modelo 
de producción agroindustrial y su relación directa con 
el agronegocio, y por el otro, la agricultura familiar li-
gada principalmente a pequeñas unidades de producción 
agropecuaria (UPA) manejadas por la población rural de 
grupos campesinos, indígenas, interculturales y otros. 

Las UPA con superficies menores a 50 hectáreas, por lo 
general son de la agricultura familiar de campesinos e 
indígenas, representan el 91,42 % (787.720) del total de 
UPA, no obstante, sólo abarcan el 13,89% (4.812.991,10 
hectáreas) de las tierras agropecuarias con tal potencial. 
Estas unidades se localizan en todo el país, sobre todo en 
los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí (Al-
tiplano y Valles) en más del 60 % y posteriormente en 
Santa Cruz y los demás departamentos (INE, 2015). 

Sobre todo, las UPA de la agricultura familiar abaste-
cen con productos alimenticios el mercado interno, tales 
como hortalizas, tubérculos, frutas y otros; de esta ma-
nera, podemos observar que por un lado la agroindustria 
está ligada mayormente al mercado externo con prácticas 
agro extractivistas y la agricultura familiar al mercado in-
terno con prácticas más sustentables y resilientes (Carta-
gena y Peralta, 2020; Torrico et al., 2017). Según el INE 
(2016) con base en el Censo Nacional Agropecuario del 
2013, reportó que son 502.281 UPA que practican traba-
jo comunitario colectivo o familiar y otras 294.831 UPA 
participan en el sistema de trabajo denominado “mink’a 
o ayni” (sistema de trabajo de reciprocidad familiar en 
quechua o aymara, respectivamente). 

Tanto las UPA de agricultura familiar, como aquellas re-
lacionadas a la agroindustria, hasta el 2014 solo 3,5 mi-
llones estaban bajo cultivos y la proyección hasta el 2020 
era de 4,7 millones de hectáreas según el Plan de Desarro-
llo Económico y Social 2016-2020. Según el mismo plan, 
para el caso de los bosques, la meta al 2020 era llegar a 13 
millones de hectáreas con manejo integral y sostenible de 
los componentes del bosque y, además, se tenía planifica-
do llegar a las 200.000 hectáreas de sistemas agroforesta-
les bajo el manejo de bosques. 

Figura 4: Mapa de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 
municipal en Bolivia

Fuente: elaboración propia con base en Torrico et al. (2020).

Además de los impactos en el PIB nacional, los impactos 
del cambio climático tendrían sus efectos negativos sobre 
la seguridad alimentaria de miles de familias a nivel na-
cional en los pilares: disponibilidad, acceso, estabilidad y 
utilización de los alimentos (Figura 4). Los Valles, el Al-
tiplano y Norte Amazónico son aquellos que mayor vul-
nerabilidad a la inseguridad alimentaria poseen y tienen 
una relación con los modelos prospectivos negativos en 
cuanto a las variaciones que podrían ocurrir en torno a la 
temperatura y precipitación como consecuencia del cam-
bio climático presentados en las figuras previamente. 

Jóvenes durante práctica resiliente de injerto. Foto: CIPCA
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Tabla 1: Unidades de producción agropecuaria según tamaños en Bolivia

Tamaño de UPA (ha)
Número de UPA Superficie con potencial de explotación

Cantidad Porcentaje Área abarcada (ha) Porcentaje 

Menor a 0,1 52.224 6,06 2.525,40 0,01

0,10-0,19 35.070 4,07 4.941,00 0,01

0,20-0,49 66.829 7,76 21.065,60 0,06

0,50-0,99 76.299 8,86 51.195,00 0,15

1-1,99 110.819 12,86 147.507,80 0,43

2-2,99 74.162 8,61 170.970,40 0,49

3-3,99 52.793 6,13 173.497,20 0,50

4-4,99 39.047 4,53 166.952,90 0,48

5-9,99 115.909 13,45 781.658,90 2,26

10-19,99 95.167 11,05 1.243.907,50 3,59

20-49,99 69.401 8,05 2.048.769,40 5,91

Sub total 787.720 91,42 4.812.991,10 13,89

50-99,99 39.890 4,63 2.370.733,90 6,84

100-199,99 12.887 1,50 1.635.678,60 4,72

200-499,99 9.833 1,14 3.017.516,60 8,71

500-999,99 5.503 0,64 3.306.785,40 9,54

1.000-2.499,99 3.111 0,36 4.914.111,90 14,18

2.500-4.999,99 1.872 0,22 6.579.127,30 18,98

5.000 y más 792 0,09 8.018.038,90 23,14

Sub total 73.888 8,58 29.841.992,60 86,11

Total 861.608 100,00 34.654.983,70 100,00

Fuente: Elaboración propia con base en INE (2015). 

Los modelos de producción y en sí, el aumento de las 
áreas para el desarrollo de actividades agropecuarias tie-
ne sus impactos sobre los bosques. Bolivia tiene una su-
perficie de 109,9 millones de hectáreas de las cuales 51,5 
millones son boscosas (MMAyA, 2013) y están localiza-
das sobre todo en tierras bajas y yungas (45,28 millones 
de hectáreas hasta el año 2017) y, desde el año 1985, esta 
superficie disminuyó en más de 3,6 millones de hectáreas 
(Proyecto MapBiomas Amazonía, 2020) principalmente 
por la implementación de cultivos industriales y gana-
dería (Müller et al. 2014) ampliando exponencialmente 
la frontera agropecuaria, sobre todo la agroindustrial del 
nivel empresarial. 

Tan solo para el periodo 2016-2017 la ABT (2018) repor-
ta que, en siete departamentos, la deforestación ascendió 
a 554.232 hectáreas. De la deforestación total, el 40 % 
se localizó en Tierras de Producción Forestal Permanente 
y, por actor en la tenencia de la tierra, el 37 % de la de-
forestación estuvo concentrada en la propiedad privada 

del nivel empresarial, 21 % en propiedades pequeñas, 20 
% en propiedad mediana, 14 % en Propiedad Comuni-
taria y 8 % en Territorios Indígenas Originario Campe-
sinos (TIOC). Por tipos de bosque, el Chaqueño fue el 
más afectado con un 35 %, el bosque Chiquitano con 32 
%, el bosque Amazónico con 19 % y los restantes 14 % 
en otros tipos de bosques. A nivel departamental, Santa 
Cruz presentó la mayor deforestación con 81 %, seguido 
de Beni con 6 %, quedando Cochabamba, La Paz, Pando, 
Chuquisaca y Tarija con el 13 % restantes. 

Por otro lado, en 2019 Bolivia sufrió el mayor desastre 
respecto a áreas quemadas e incendios forestales, los cua-
les alcanzaron 6.435.226 millones de hectáreas, de las 
cuales el 39 % ocurrieron en diferentes tipos de bosques 
(Peralta-Rivero, 2020; Vos et al., 2020). 

Esta situación nos permite entender la necesidad de reali-
zar mayores acciones de mitigación y adaptación para lo-
grar una producción sostenible y resiliente con el involu-
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cramiento de diferentes actores y, es imprescindible, que, 
en todas las regiones de Bolivia, se rescaten los modelos 
de producción más sostenibles y que hayan demostrado 
tener mayor capacidad de resiliencia, pero también que 
han dado resultados positivos en cuanto a los beneficios 
socioambientales y económicos. 

3. Modelos alternativos de 
producción sostenibles y 
resilientes en Bolivia

En varios ámbitos, se han desarrollado diversas estrate-
gias para hacer frente al cambio climático; en lo que res-
pecta a la mitigación, que consiste en la captura de Gases 
de Efecto Invernadero - GEI (CO2, N2O, CH4) mediante 
el aumento de cobertura vegetal de la tierra o manejo de 
las mismas, experiencias del CIPCA en torno al balance 
de carbono en seis regiones donde se implementaron y 
consolidaron sistemas de producción, indican que tienen 
resultados negativos de emisión, lo que significa que no 
existe liberación inducida de GEI, sino más bien, las ac-
tividades contribuyen a su captura y almacenamiento en 
los sistemas de producción agrícola, pecuario, agrofores-
tal, forestal, etc. 

Por ejemplo, para los sistemas agroforestales y manejo 
y aprovechamiento de recursos del bosque en Norte 
Amazónico y Beni, según cálculo de la herramienta 
EXC -ACT, en 10 años almacenaron entre 1.601.893 
tCO2-eq y 1.795.151 tCO2-eq según el tamaño del área 
(Tabla 2). De esta manera, implementar una hectárea de 
SAF en la Amazonia Sur para garantizar la seguridad 
alimentaria e ingresos económicos y otros beneficios 
socioambientales, se estaría mitigando más de 13 tCO2 

equivalente por hectárea al año. Otros estudios como 
el de Vos et al. (2015) en el que se realizó un muestreo 
de campo para el análisis, también indican que los SAF 
pueden capturar en promedio 16,5 tCO2 al año. Por otro 
lado, los sistemas de producción agrícolas y pecuarios 
implementados en Cochabamba, Cordillera y Altiplano, 
aunque presentan menor balance de carbono, el impacto 
socioeconómico que estos generan es alto, contribuyendo 
así a una producción sostenible en ecosistemas con 
limitaciones ambientales para la producción, ya que en 
ellos se generan innovaciones y prácticas sostenibles y 
resilientes de adaptación al cambio climático. 

Acciones relacionadas a la adaptación al cambio climá-
tico, el cual es un proceso de largo plazo que inicia con 
la disminución de la emisión de GEI con prácticas inten-
cionadas e implementación de innovaciones tecnológicas 
que contribuyen a soportar cambios del clima y a mejorar 
la producción, son relevantes para la adaptación al cam-
bio climático. Experiencias del CIPCA demuestran que 

Producción en carpa solar en el Altiplano. Foto: CIPCA
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es necesario enfocarse en diferentes acciones según siste-
mas y zonas de vida o ecorregiones. 

Por ejemplo, En los Valles, Chaco, Altiplano, con la im-
plementación de infraestructuras resilientes como los sis-
temas de riego y micro riego tecnificados han permitido 
mejorar la productividad, producción de los sistemas de 

producción y la gestión de los recursos hídricos. En las 
tierras bajas prácticas resilientes como gestión territorial 
y acceso y aprovechamiento sostenible de recursos del 
bosque permite conservar los mismos, pero también ge-
nera ingresos económicos interesantes para las familias, 
sin la necesidad de realizar deforestación o degradación 
de los recursos naturales. 

Tabla 2: Balance de carbono equivalente para sistemas de producción de acuerdo al uso de la tierra

Región
Sistemas de producción de 
acuerdo al uso de la tierra

Área total 
evaluada

(ha)

Total: balance de Carbono*

(toneladas)
Balance de Carbono 

por hectárea/año

Altiplano

Mejoramiento de la ganadería 
bovina (leche y carne) y camé-
lidos (carne y lana) con manejo 
de praderas nativas y forraje in-
troducido.

10.777

-673.146 Total tCO2-eq -6,25 tCO2-eq

-661.370 tCO2 biomasa -6,14 tCO2 biomasa

3.713 tCO2 suelo -0,03 tCO2 suelo 

-28 tN2O -0,0003 tN2O

-8.035 tCH4 -0,07 tCH4 

Beni (Amazonía Sur)

Sistemas agroforestales y ma-
nejo de cacaotales silvestres 
incluyendo especies maderables 
y apicultura. 13.577

-1.795.151 Total tCO2-eq -13,20 tCO2-eq

-1.641.862 tCO2 biomasa -12,09 tCO2 biomasa

-105.521 tCO2 suelo -0,78 tCO2 suelo

-13.543 tN2O -0,10 tN2O

-34.225 tCH4 -0,25 tCH4

Norte Amazónico

Recolección de castaña, cacao, 
frutos silvestres y conservación 
de bosque nativo, evitando de-
forestación y cambio de uso de 
la tierra; también los Sistemas 
agroforestales.

26.112

-1.601.893 Total tCO2-eq -6,13 tCO2-eq

-1.459.427 tCO2 biomasa -5,59 tCO2 biomasa

tCO2 suelo -0,33 tCO2 suelo 

-14.716 tN2O -0,06 tN2O

-42.256 tCH4 -0,16 tCH4 

Cochabamba (Valles)

Gestión de recurso agua e im-
plementación de sistemas de 
riego en la agricultura para la 
reducción de riesgo climático y 
producción agroecológica.

12.978

-26.806 Total tCO2-eq -4,91 tCO2-eq

-10.343 tCO2 biomasa -4,08 tCO2 biomasa

tCO2 suelo -0,74 tCO2 suelo

-368 tN2O -0,003 tN2O

-327 tCH4 -0,09 tCH4

Santa Cruz

Sistemas agroforestales inte-
grados y diversificados: frutales, 
maderables, medicinales y culti-
vos anuales y perennes.

12.243

-8.488.385 Total tCO2-eq -6,93 tCO2-eq

-7.896.350 tCO2 biomasa -6,45 tCO2 biomasa

tCO2 suelo -0,17 tCO2 suelo 

-99.101 tN2O -0,08 tN2O

-282.453 tCH4 -0,23 tCH4 

Cordillera (Chaco)

Ganadería comunitaria semi in-
tensiva con manejo de sistemas 
silvopastoriles, incremento de la 
producción de biomasa por su-
perficie, y mejoramiento de ge-
nética adaptada/mejorada.

25.413

-628.167 Total tCO2-eq -6,93 tCO2-eq

-521.630 tCO2 biomasa -6,45 tCO2 biomasa

tCO2 suelo -0,17 tCO2 suelo

-368 tN2O -0,08 tN2O

-10.895 tCH4
-0,23 tCH4

Fuente: Elaboración propia con base en Torrico et al. (2020) de acuerdo con datos acumulados por el CIPCA y calculados con la herramienta EX – 
ACT: http://www.fao.org/tc/exact/ex-act-herramienta/es/
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4. Recomendaciones para tomadores de decisiones y 
gestores 

Una vez contextualizado y demostrar la importancia que tienen las acciones de mitigación y adaptación al cambio cli-
mático, en las siguientes tablas se presentan recomendaciones que pueden ser base para políticas públicas sectoriales y 
territoriales que contribuirían a mejorar la producción sostenible y resiliente en los ámbitos socioambiental y económico 
para diferentes regiones de Bolivia. 

Tabla 3: Recomendaciones para entidades del nivel central

Nivel Recomendaciones
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I. Para que programas y proyectos nacionales garanticen la sostenibilidad y resiliencia
• Los ministerios deben promover la implementación de programas y proyectos nacionales de 

inversión productiva que en la práctica se enmarquen en los Planes de Desarrollo Integral 
para Vivir Bien: PSDI, PTDI, PGTC y POA; así como al Sistema de Planificación Integral 
del Estado – SPIE, en los sistemas de vida y Estrategia Nacional de Gestión de Riesgos 
Agropecuario y Adaptación al Cambio Climático para una Agricultura Resiliente fomentando 
la inversión de infraestructuras y prácticas de producción sostenible y resilientes que 
contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático (construcción de canales de 
riego y micro riego, pozos semi surgentes, gaviones, etc., para la protección de áreas de 
producción, cortinas rompe vientos, etc.). Para dicha planeación, es necesario la generación 
de incentivos adicionales (créditos, subvenciones y otros) para los gobiernos subnacionales. 

• Asimismo, en la implementación de programas y proyectos deben reconocer y aplicar saberes 
y conocimientos ancestrales de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, 
basados en la premisa de: “escuchar y aplicar lo que los productores saben hacer y no solo 
instruirles lo que deben hacer”. Basados en esta lógica fortalecer procesos de planificación 
e inversión pública para la toma de decisiones en el sector productivo frente a riesgos de 
desastres y cambio climático. 

• En la implementación de los programas se deben desarrollar lecturas de los sistemas de 
vida, territorios y otros contextos del nivel local, en lo posible en coordinación con actores 
de la sociedad civil quienes disponen de acervos de información importantes para la toma 
de decisiones (identificación de suelos, erosión, inventario de biodiversidad, estado de los 
sistemas de producción en diferentes regiones, etc.). 

• Desde los ministerios, a través de los programas debe promover según sistemas de vida o 
ecorregiones, el reconocimiento no solo de la producción de alimentos y bienes que generan 
los sistemas productivos, sino también los múltiples servicios ecosistémicos que originan 
directa e indirectamente en torno a la mitigación y adaptación al cambio climático, tanto 
para los productores, como para la sociedad en general. Además, es de relevancia que las 
acciones logren el acrecentamiento del capital humano y social de los beneficiarios para 
garantizar el impacto positivo de los programas. 

II. Sobre captación de financiamiento para fomentar la producción sostenible y resiliente
• A través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua con el apoyo técnico de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra que tienen el 
papel de Autoridad Nacional Designada, se debe promover la presentación de proyectos 
para la captación de Fondos Verdes para el Clima (FVC) que promuevan la inversión para 
una producción sostenible y resiliente a través de tecnologías, infraestructura resiliente, 
desarrollo de capacidades y otros factores que promuevan la mitigación y adaptación al 
cambio climático (Figura 5). La captación de FVC no implica que Bolivia ingrese al mercado 
de carbono, sino más bien es una oportunidad para lograr una escalabilidad de sistemas de 
producción sostenible y resilientes en diferentes regiones de Bolivia. 



11

ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y RESILIENTE ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOLIVIA

Nivel Recomendaciones

G
ob

ie
rn

o 
ce

nt
ra

l: 
M

DR
yT

, M
M

Ay
A,

 M
DP

, M
PD

 y
 re

la
ci

on
ad

os
I Figura 5: Ruta de acceso al Fondo Verde para el Clima – Bolivia

SOLICITUD DE ORGANIZACIONES
 DE LA SOCIEDAD CIVIL

 Y ENTIDADES QUE ESTEN ACREDITADAS

SOLICITUDCONTINÚA
CON EL FVC

NO
OBJECIÓN

AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA
Comisión de revisión de programas y

proyectos públicos y privados

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO

Viceministerio de plani�cacón
Coordinadora del FVC

(Representación política y getión)

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA

Autoridad Plurinacional de la 
Madre Tierra

(Representación técnica)

AND: AUTORIDAD NACIONAL
DESIGNADA-FVC

     Fuente: Torrico et al. (2020).

• Todos los proyectos de fomento a la implementación y consolidación de sistemas de producción 
familiar y no familiar a nivel nacional deben considerar como obligatoriedad el enfoque de 
sostenibilidad y de resiliencia. Asimismo, deben tomar en cuenta que éstos deben estar dirigidos 
a la seguridad alimentaria, pero también al mercado, por lo cual se deben facilitar estrategias 
de comercialización. Estos aspectos facilitarán la captación de recursos económicos para su 
fomento por enmarcarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Paris, y otros 
acuerdos suscritos por el Estado boliviano. 

III. En lo normativo y agro ambiental
• Los modelos de producción deben ser regulados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y 

el Órgano Ejecutivo (Ministerio del sector y relacionados) y deben promover una transición a 
los modelos antiguos de producción tales como la ganadería extensiva a una ganadería semi 
intensiva, la agricultura intensiva extractivista a una agricultura agroecológica y diversificada, 
también, transitar de un modelo de solo extracción de madera a un aprovechamiento integral 
y sostenible de los bosques. Estos modelos alternativos de producción más sostenibles y 
resilientes deben ser llevados a la práctica dado que han surgido y están validados a partir de 
diferentes experiencias a nivel nacional en sus diferentes contextos. 

• Dado que la deforestación sigue incrementándose exponencialmente en los últimos años por la 
producción agropecuaria no sostenible y de baja capacidad de resiliencia, y que el sistema de 
multas poco inciden en este fenómeno antrópico, las entidades como el MMAyA, MDRyT, MDP, 
la ABT y otras autoridades nacionales deben establecer la obligatoriedad de la reforestación 
de estas tierras desmontadas de acuerdo a su capacidad de uso mayor, es decir, que si son 
tierras de vocación forestal permanente no apta para uso agraropecuario se establezca un 
porcentaje de reforestación del predio (según recomendaciones técnica científica). Esto debería 
estar vinculado al cumplimiento de la Función Económico Social y a las normativas regulatorias 
que disponen ello. Normativas que deben aplicarse y ejecutarse sin mayor dilación. 
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• Para lograr una producción sostenible y resiliente es importante abrogar y/o reformular con 

soporte técnico científico la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de las Quemas, que en las 
gestiones 2019 -2020 se tradujeron en la pérdida de más de 8 millones de hectáreas a nivel 
nacional, y en un 35 % en tierras de producción forestal permanente. Siendo el régimen de 
sanciones impuestas muy leves y/o tolerante a las quemas:

Régimen de sanciones por quemas sin autorización

Tipo de propiedad
Monto UFV por hectárea 

quemada
Monto en UFV por tipo de 

propiedad

Propiedades colectivas (Comunida-
des indígena originario campesinas)

1 100

Pequeña propiedad agrícola 1 20

Pequeña propiedad ganadera 3 50

Mediana propiedad agrícola 3 50

Mediana propiedad ganadera 3 60

Propiedad empresarial agrícola 6 100

Propiedad empresarial ganadera 6 100

                Fuente: Artículo 7 de la Ley N° 1171.

Nota: Bs2,35978 por unidad de UFV al 30 de noviembre del 2020.

• Para lograr una producción sostenible y resiliente es importante que los instrumentos 
técnicos agrarios y ambientales registren los planes de uso agrario de suelos de manera 
quinquenal (uso intensivo, semi intensivo agrario vinculado a la mono producción, sistemas 
agroforestales, etc.) para determinar las acciones de mitigación a aplicarse en la mediana 
propiedad y la empresa agropecuaria. En función a ella deberá establecerse medidas no sólo 
de reforestación sino también de protección de acuíferos y animales silvestres y otros que 
contribuyan a la sostenibilidad.

IV.. En relación a la planificación para lograr una producción sostenible 
• El Viceministerio de Planificación debe establecer mecanismos de evaluación de los PTDI, los 

PGTC, en relación a los POA para determinar su cumplimiento y las acciones administrativas 
que pueda acarrear en caso de incumplimiento. Es decir, si los planes quinquenales no 
condicen con los Planes Operativos Anuales por lo menos en un 50%, debe establecer medidas 
administrativas y/o penales contra las autoridades o restringir financiamientos estratégicos 
para obras y/o proyectos. En contra partida se deben diseñar indicadores y mecanismos de 
evaluación sectorial (educación, salud, riego, etc.) y territorial a las Entidades Territoriales 
Autónomas, para que, en cumplimiento de sus planes de corto y mediano plazo, se genere 
una mayor cantidad de recursos económicos a la Entidad Territorial Autónoma, sea vía 
transferencias estatales o vía recursos de cooperación. 

• Se necesita aprobar una Ley de suelos, en el que sus instrumentos regulatorios permitan 
identificar mejor los sistemas y zonas de vida, las potencialidades territoriales, y otros aspectos 
relevantes que garanticen una producción sostenible y resiliente.

V. En materia económica y autonómica
• Deben emitirse normativas y planes que prioricen la producción agroecológica, de riego y 

medio ambiente con el fin de que el Gobierno Nacional, las entidades subnacionales y las 
entidades privadas a través de la responsabilidad empresarial, puedan orientar sus inversiones 
a estos sectores. 
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• El clasificador presupuestario emitido anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, debe incluir objetos de gasto relacionados al cambio climático y la resiliencia de 
los sistemas de producción agropecuarios, forestales y relacionados al desarrollo rural, de 
tal forma que permita a todas las entidades del nivel público y a las del nivel subnacional, 
asignar y ejecutar recursos vinculados a la resiliencia y el cambio climático (canales para riego, 
invernaderos, atajados, gaviones, reforestación y otros relacionados).

• En esa línea debe generarse mecanismos de ejecución eficaz, eficiente, altamente estratégica 
en los Gobiernos Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinos.

• Dado que las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) tienen fijados y comprometidos sus 
recursos económicos por ley y por recurrencia de competencia (salud, educación y otros), lo que 
se traduce en una baja inversión económica para los sectores agropecuarios, medio ambientales 
y de riego, deben establecerse normativas, instrumentos y mecanismos autonómicos más 
prácticos y menos burocráticos, que permitan la concurrencia de recursos público – privados 
a ejecutarse en los diversos niveles territoriales locales, regionales o departamentales, Esta 
acción permitiría una rápida construcción, ejecución de obras, infraestructura, equipamiento en 
las áreas de producción agro ecológica, recursos hídricos y riego y otros sectores de importancia 
institucional. 

Tabla 4: Recomendaciones para ETA del nivel sub nacional

Nivel Recomendaciones
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I. Gestión para proyectos de producción sostenibles y resilientes
Varias de las recomendaciones del nivel central tienen relación con las de gobiernos sub nacionales, no obs-
tante, también se deben considerar las siguientes:

• Las ETA subnacionales deben gestionar un mayor financiamiento asignado a las partidas de los 
proyectos de inversión en producción agropecuaria (se asignó solo el 1,87 % del presupuesto 
en promedio entre 2012-2020) y relacionados como construcción y mantenimiento de sistemas 
de micro riego (3,48 %), desarrollo y preservación del medio ambiente (1,03 %), gestión de 
riesgos (1,75 %) y gestión de recursos hídricos (0,98 %). Estos podrían aumentar la inversión 
gestionando los gastos administrativos, contrapartes y otros fondos de compensación. 

• Dado el contexto de pandemia y la reducción de presupuestos públicos, sobre todo relacionado 
a la resiliencia, se recomienda generar mecanismos concurrentes de inversión pública y de 
inversión público privada para mantener o profundizar los niveles de inversión en esa línea de 
acción. 

• En ese marco, identificar una serie de inversiones estratégicas por cada ETA orientadas a mitigar 
los efectos del cambio climático y los desastres naturales.

• Las ETA subnacionales deben enmarcar su planificación de acuerdo al SPIE y a la Estrategia 
Nacional de Gestión de Riesgos Agropecuario y Adaptación al Cambio Climático para una 
Agricultura Resiliente o en su caso, tomar las recomendaciones para la construcción de 
estrategias subnacionales y actualizada al contexto, sistema de vida o ecorregión. 

• Debe existir articulación entre las ETA subnacionales y las entidades gubernamentales centrales 
encargadas de programas y proyectos nacionales para la articulación de acciones y evitar 
réplicas de esfuerzos en las mismas líneas de apoyo a la producción, la misma que debe contar 
con los preceptos de la sostenibilidad y resiliencia. Las ETA deben facilitar la lectura de contexto 
local y de los territorios para garantizar un alto impacto de la implementación y consolidación 
de los proyectos del ámbito productivo.

• Todas las ETA deben promover sus Planes de Uso de Suelo a mayor detalle que aquellos 
departamentales para mejorar en los aspectos de planificación en torno a la producción 
sostenible.
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Tabla 5: Recomendaciones para entidades del nivel local
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I. Implementación y consolidación de sistemas de producción 
Varias de las recomendaciones del nivel central y de los gobiernos sub nacionales tienen relación directa con 
el nivel local, no obstante, también se deben considerar las siguientes: 

• Gestionar proyectos en el ámbito productivo de acuerdo a las características a las potencialidades 
naturales y económicas del conjunto de comunidades, así como de sus medios de vida 
sostenibles, a partir de los cuales se puedan plantear estrategias para mejorar su vulnerabilidad 
a la inseguridad alimentaria ante efectos adversos que puedan enfrentar por el cambio climático.

• Coordinar con las ETA subnacionales y entidades gubernamentales del nivel central para el 
desarrollo de programas y proyectos enmarcados en la sostenibilidad y resiliencia.

Asimismo, las comunidades deberían promover cumbres de desarrollo productivo y rural y hacer llegar sus 
agendas a las ETA para su incorporación en los POA. 

• En coordinación con las ETA subnacionales, entidades gubernamentales del nivel central, 
organizaciones no gubernamentales, así como con organizaciones tales como el Pacto de Unidad, 
Ayllus, Markas, Federaciones, Centrales, Subcentrales Campesinas e Indígenas y Sindicatos de 
comunidades, incorporar en sus agendas orgánicas la gestión para el reconocimiento de los 
servicios ecosistémicos (regulación del clima, del agua, del aire, etc.) y sobre todo aquellos de 
mitigación y adaptación al cambio climático que generan por la implementación y consolidación 
de sus sistemas de producción agrícolas, pecuarios, agroforestales, forestales, piscícolas, apícolas, 
etc. Este reconocimiento podría ser adoptado y adaptado para la gestión en la certificación de 
la producción sostenible y resiliente que realizan. 

• A nivel de comunidad o territorios se debe promover instrumentos de gestión que viabilicen el 
manejo sostenible de los recursos naturales del territorio y con base en los Planes de Uso de 
Suelo. 

• En coordinación con las ETA, las comunidades deberían desarrollar un índice de riesgo climático 
a escala local para prever posibles pérdidas o en su caso al contar con sistemas de producción 
sostenibles y resilientes, absorber los efectos con acciones intencionadas de adaptación. En el 
anexo 1 se presentan un índice de riesgo climático a escala municipal para ciertas ecorregiones, 
el cual podría aprovecharse como base para su desarrollo. 

5. Conclusiones

La producción sostenible y resiliente a nivel nacional 
es una necesidad para enfrentar los efectos adversos del 
cambio climático en diferentes sistemas de vida, ecorre-
giones o territorios. Acciones puntuales demuestran que 
es posible mejorar las condiciones de la población rural 
fomentando su producción a través de acciones concre-
tas impulsadas por entidades gubernamentales en sus 
diferentes niveles quienes podrían invertir y gestionar 
prácticas e innovaciones tecnológicas además de otros 
tipos de actividades para mitigar y adaptarse al cambio 
climático. Se identificó que existen acciones puntuales a 
nivel nacional en cuanto a mejorar la producción soste-

nible y resiliente, pero es necesario mejorar aspectos so-
bre de articulación entre los gobiernos en sus diferentes 
niveles y la población local para llevar adelante progra-
mas y proyecto. Asimismo, se considera como estraté-
gico gestionar financiamiento como aquellos del Fondo 
Verde para el Clima para intensificar el escalamiento de 
sistemas de producción sostenibles. Pero también, se 
puede constatar que es necesario superar obstáculos en 
los aspectos de planificación en sus diferentes niveles, 
mejorar la normatividad para incentivar una producción 
sostenible y, en materia económica y autonómica, es ne-
cesario plantearse normativas y planes que prioricen la 
producción agroecológica, de riego, medio ambiente y 
relacionados para impulsar la concreción de una produc-
ción sostenible y resiliente en Bolivia.
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Anexo 1: Índice de riesgo climático y vulnerabilidad al cambio climático municipal en municipios de 6 ecorregiones de Bolivia

Regiones
Departa-
mento

Municipio
Riesgos climáticos

Inundación
Incendios 
forestales

Sequía Helada Granizada

Altiplano

La Paz

Taraco 2 1 2 3 2

San Andrés de Machaca 2 1 3 5 4

Colquencha 1 1 3 5 3

Collana 1 1 2 5 3

Calamarca 1 1 3 4 3

Batallas 2 1 4 3 3

Oruro San Pedro de Totora 1 1 2 5 4

Corque 3 1 4 4 4

Amazonia 
Sur

Beni

San Ignacio de Mojos 5 5 1 1 1

San Andrés 5 5 2 1 1

San Javier 5 4 2 1 1

Baures 3 2 1 1 1

Valles

Cochabamba Anzaldo 1 2 4 3 2

Pojo 1 4 4 2 3

Potosí Acasio 1 1 3 3 2

Torotoro 1 1 4 4 3

Chaco

Santa Cruz AIOC Charagua Iyambae 2 2 5 1 1

Gutiérrez 1 1 5 2 1

Chuquisaca

Machareti 1 2 5 1 1

Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) 1 3 4 4 3

San Pablo de Huacareta 1 2 4 2 3

Monteagudo 1 1 5 2 3

Huacaya 2 2 4 1 1

Norte Ama-
zónico

Pando

Puerto Rico 3 2 1 1 1

Bella Flor 3 2 1 1 1

Filadelfia 3 4 2 1 1

El Sena 3 2 1 1 1

San Lorenzo 4 2 1 1 1

Puerto Gonzalo Moreno 4 2 1 1 1

Villa Nueva 3 3 2 1 1

San Pedro (Conquista) 4 2 2 1 1

Beni
Riberalta 4 5 3 1 1

Guayaramerín 3 4 2 1 1

Oriente
Santa Cruz

Ascensión de Guarayos 2 5 2 1 1

El Puente 4 3 1 1 1

Urubichá 1 4 1 1 1

San Ignacio de Velasco 4 4 2 1 1

Fuente: Torrico et al. (2020).  
Nota: 1= muy bajo; 2= bajo; 3= medio; 4= alto; 5= muy alto.
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El Cuaderno de Investigación N°87: “Sustentabilidad 
de sistemas agrícolas convencionales y agroecológicos 
en los valles interandinos de Cochabamba y Potosí” que 
evalúa el potencial de los sistemas de producción agro-
ecológicos en los valles interandinos practicadas por co-
munidades campesinas. 

La investigación “Determinación de teobromina, cate-
quina, capacidad antioxidante total y contenido fenólico 
total en muestras representativas de cacao amazónico 
boliviano y su comparación antes y después del proce-
so de fermentación” aporta con nuevos conocimientos 
sobre las características funcionales químicas del cacao 
Amazónico silvestre y cultivado de la región amazónica 
de Bolivia. 

La publicación “Situación socioeconómica y cultural de 
la qañawa (Chenopodium pallidicaule Aellen) en las co-
munidades del municipio de San Andrés de Machaca, La 
Paz” identifica y rescata los conocimientos locales sobre 
el manejo y conservación de la qañawa y se describe la 
situación socioeconómica y cultural de los saberes loca-
les que se practican. Asimismo, se resaltan los ecotipos 
presentes que se cultivan en la región y se describen las 
formas de consumo del grano, los hábitos alimenticios, las 
formas de uso, la preparación y consumo tradicional. 

El artículo “Oenocarpus bataua: Una palmera aprove-
chada a nivel regional” describe a la especie mayormente 
conocida como Majo, sus usos que recibe de parte de la 
población rural en la región amazónica, así como el im-
pacto causado por su aprovechamiento. Este trabajo es 
parte del conjunto de artículos publicados en: Moraes R., 
M. (ed.) 2020. Palmeras y usos: Especies de Bolivia y la 
región.

PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES RECIENTES 

El Cuaderno de Investigación N°87: “Sustentabilidad 
de sistemas agrícolas convencionales y agroecológicos 
en los valles interandinos de Cochabamba y Potosí” que 
evalúa el potencial de los sistemas de producción agro-
ecológicos en los valles interandinos practicadas por co-
munidades campesinas. 
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La memoria “Modelos de desarrollo rural y agroecolo-
gía” presenta 18 trabajos paradigmáticos y prácticos en 
materia de desarrollo rural y agroecología  que permiten 
sentar las bases para la construcción de nuevos enfoques 
o ejes orientados en agroecología que están contribuyen-
do a la construcción de modelos producción alternativos, 
sostenibles y resilientes implementados y validados por 
productores que demuestran su viabilidad productiva y 
aporte a la economía y seguridad alimentaria de la pobla-
ción boliviana y de la región.

La revista Mundos Rurales en su edición N°14 “Impac-
tos del modelo agroindustrial en Bolivia”, presenta 7 ar-
tículos con el soporte de evidencias científicas analizan 
la problemática que genera este modelo de producción 
agropecuario impulsado por la agroindustria sobre los te-
rritorios y ecosistemas del ámbito rural boliviano.

El Cuaderno de Investigación N° 88: “Contribución de 
sistemas de producción a la mitigación y adaptación al 
cambio climático en seis regiones de Bolivia” revela el 
potencial de diversos sistemas de producción en cuanto 
a la mitigación y acciones de adaptación ante el cambio 
climático, su viabilidad respecto al desarrollo sostenible, 
la satisfacción de las necesidades de la población destina-
taria más necesitada, así como la apropiación de este tipo 
de iniciativas por familias de toda Bolivia.

El Cuaderno de Investigación N° 89: “Caracterización y 
evaluación de la sostenibilidad de sistemas agroforestales 
en la Amazonia Sur de Bolivia” permite evidenciar la re-
levancia que tienen este tipo de sistemas productivos en 
la seguridad alimentaria para las familias campesinas en 
indígenas de la Amazonia, el grado de adopción por parte 
de los productores, las adversidades con que lidian para 
mejorar su economía, el potencial ambiental de los SAF 
y la mejora sustancial del componente social  para la ges-
tión sostenible de los recursos naturales.
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Productoras en fase inicial de implementación de su sistema de producción. Foto: CIPCA.


