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BODAS DE PLATA

¡Nuestra gratitud 
al Creador por su 
fidelidad! 

Editorial Gente de América celebra  
sus “Bodas de Plata”. La Escritura 
Sagrada dice que la vida del hombre 
es como la flor del campo, “en la 
mañana florece y crece; por la tarde 
es cortada, y se seca” (Salmo 90:6). 
Estamos conscientes de que la ayuda 
Dios, nuestro Señor, ha tenido mucho 
que ver en los éxitos y en la expansión, 
de nuestro medio comunicacional.
En los 25 años de vida, a partir de 
nuestra primera edición de Gente 
de América, han florecido diferentes 
publicaciones especializadas.
Pero también hemos crecido como 
personas junto a nuestros lectores, al 
reproducir con tinta indeleble la vida 
personal y profesional de quienes nos 
han dado la confianza y el privilegio 
de publicar sus experiencias. Por su 
sincera y amable participación les 
expresamos nuestro profundo y eterno 
agradecimiento, nuestras plegarias al 
Altísimo para que bendiga sus vidas y 
sus familias.    
Utilizamos todas las Tecnologías de 
la Comunicación (TICs), hoy en día 
accesibles, utilizadas competitivamente 
por los recursos humanos con los 
que valiosamente contamos, que 
representan la clave del éxito, para 
brindar a nuestros lectores una 
información fehaciente y oportuna. 
Que un medio de información privado 
permanezca vigente un cuarto de siglo 
en el país, es poco menos que un 
milagro; para nosotros representa una 
etapa cumplida en la que Dios ha sido 
fiel en no dejar que “la hoja se seque 
y sea cortada”, cada día ha renovado 
nuestras fuerzas con su gracia y poder, 

y nos ha dado salud y capacidad para 
superar los obstáculos y alcanzar 
logros y victorias que, hoy, queremos 
celebrar y compartir con alegría junto 
a los actores principales, mujeres y 
hombres y niños que forman parte 
de nuestra gran familia, y que hacen 
posible la existencia de la Editorial 
Gente de América.
¡Al Dios maravilloso y bueno toda 
nuestra gratitud y alabanza!

“Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece.”
Filipenses 4:13
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R ecibió el Premio Internacional 
Maya – 2018, otorgado por el 
Instituto “Mejores Gobernantes” a 

servidores públicos de Iberoamérica. El 
reconocimiento fue hecho por su labor 
como Burgomaestre del Gobierno Au-
tónomo Municipal de San Ignacio de 
Velasco, capital de la Provincia Velasco 
del departamento de Santa Cruz, Boli-
via. En 4 años de una gestión fructífera 
y transparente ha logrado cambiar el 
estatus de San Ignacio, de pueblo en 
“Ciudad”, por los notables resultados 
alcanzados en términos de desarrollo 
humano, ha creado un modelo exitoso 
de gestión municipal, que bien podría 
ser emulado en todo el país; por todo 

lo cual, se hace meritorio de recibir el 
Galardón de “Mejor Alcalde de Bolivia”.

PERFIL BIOGRÁFICO/ACADÉMICO
Moisés Fanor Salces Lozano nació el 
4 de marzo de 1975 en Santa Cruz. 
Desde muy pequeño fue criado en 
San Ignacio de Velasco, población es-
tratégicamente enclavada en la Gran 
Chiquitanía, en el centro geográfico 
del corredor bioceánico Atlántico-Pa-
cífico, en la región oriental de Bolivia, 
a 456 km de Santa Cruz de la Sierra, 
capital del departamento, tiene con 
aproximadamente 70.000 habitantes.
Es Politólogo, habiendo realizado sus 
estudios en Ciencias Políticas en la 

Alcalde Municipal MSc. 
Moises Fanor Salces Lozano, 

desde su despacho donde 
diariamente atiende las 

necesidades de la población.

Honorable Alcalde Municipal 
de San Ignacio de Velasco

M.Sc.
Moisés Fanor 
Salces Lozano

GALARDÓN
AL MEJOR ALCALDE 

DE BOLIVIA
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Posteriormente contrajo matrimonio y 
se dedicó a trabajar particularmente 
en el rubro maderero. Luego de na-
cidos sus hijos, en 2010 retornó a la 
actividad política como candidato a 
diputado por Santa Cruz gracias a la 
alianza de Nueva Fuerza Republica-
na (NFR) con diferentes partidos de 
derecha, entonces llamado “Conver-
gencia Nacional”, alcanzando la di-
putación. Mafred Reyes Villa tuvo que 
salir del país, “no estuve de acuerdo 
con eso. En política pasa como en 
la relación de pareja, hay el amor y 
desamor, y en ese momento de la 
desilusión apareció Rubén Costas 
que estaba creando el Movimiento 
Demócrata Social -conocido como 
Demócratas- a nivel nacional. Fui 

invitado a trabajar con él y, ante la 
desaparición de NFR y a fin de con-
tinuar con mi vida política acepté la 
invitación y logré ser Presidente de la 
Brigada Parlamentaria Cruceña en el 
periodo 2012-2013, sacamos a flote 
esa institución que estaba desaperci-
bida en el contexto político”, comenta 
el Politólogo y Máster en Gobiernos 
Autónomos. 
Luego de recorrer todo el país con el 
partido Demócrata decidió regresar a 
San Ignacio de Velasco renunciando 
a la diputación,  por la decepción de 
haber presentado más de 27 proyec-
tos de leyes en el Congreso Nacional 
y que solamente se hubiera aproba-
do uno: declarar el carnaval cruceño 
como Patrimonio Cultural de Bolivia. 

Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM), tiene una Maestría 
en Gobiernos Autónomos y Adminis-
tración Pública, en la Universidad de 
Santiago de Compostela, España.
Su interés por la política viene desde 
su niñez, pues según refiere andaba 
con un prontuario escolar leyendo la 
historia de los presidentes de Boli-
via, y ante la pregunta que le hacían 
de -¿Qué vas a ser cuando seas 
grande?-, él respondía sin titubear: 
-“¡Presidente de Bolivia!”- . Paso por 
las aulas del Liceo Militar Tte. Andra-
de, de Sucre, por lo que a la hora de 
decidir por una profesión surgió la 
duda de ser militar o político, eligió la 
segunda opción por lo que ingresó a 
la UAGRM.

TRAYECTORIA POLÍTICA
 “Estudiando en la Universidad co-
mencé a conocer la realidad boliviana 
lo que me condujo a definir la ideo-
logía que iría a seguir. Me considero 
un hombre de derecha,  que hay que 
producir para ganar recursos y eso es 
trabajando”, subraya. Dentro de ese 
concepto, se inició como dirigente 
universitario, creando un frente “Mar-
cando Diferencia”, que actualmente 
es el eslogan de su gestión. Por varios 
años estuvo al frente del Centro Inter-
no Universitario. También fue ejecutivo 
de la Federación Universitaria Local 
(FUL-UAGRM) -máxima instancia de la 
dirigencia estudiantil de la universidad 
estatal-, representando a la Facultad 
de Derecho. 
Egresando de la universidad en 2002, 
se sumó a trabajar con el Cap. (R ) 
Manfred Reyes Villa líder del frente 
político Nueva Fuerza Republicana 
(NFR); y por la experiencia que había 
adquirido en su trayectoria como 
dirigente universitario, fue designado 
como Jefe Departamental de Juven-
tudes de la tienda política. 

Inspección del proyecto 
de construcción Mercado 

Modelo 23 de Marzo.

Coliseo de Santa Rosa.

Construcción Mercado 
Modelo

Asfaltado de las calles del 
Municipio de San Ignacio 
de Velasco

DE AMÉRICA 11DE AMÉRICA10
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Entre los proyectos de ley que pre-
sentó están la Ley del Cáncer, del 
Salario Mínimo para los Profesionales, 
otros proyectos que beneficiaban a la 
salud, de inversión, pero el partido 
oficial tenía el rodillo parlamentario, 
por lo que renunció a la diputación 
pero no a la actividad política porque 
el 2015 fue designado por el gober-
nador Rubén Costas Aguilera como 
subgobernador de la Provincia José 
Miguel de Velasco.
Como subgobernador promovió un 
programa televisivo denominado 
“El Subgobernador informa”, para 
reflejar las obras realizadas por la 
Gobernación de Santa Cruz, como 
el 90 por ciento de la pavimenta-
ción de las calles de la población 
ignaciana y otros 70 proyectos más 
realizados. 

ALCALDE DE SAN IGNACIO DE VELASCO
Luego de 6 meses de trabajo como 
Subgobernador, surge la iniciativa de 
encarar las elecciones como can-
didato a   Alcalde de San Ignacio. 
La victoria fue contundente porque, 
además, se  lograron 4 concejalías. 
Las políticas gubernamentales se 
convirtieron en políticas gubernamen-
tales transformando el status de San 
Ignacio de Velasco de “pueblo” en 
“ciudad”, con la participación de los  
3 niveles de gobierno.
La gestión de Moisés  Salces como 
Alcalde,  se ha desarrollado de mane-
ra inteligente y objetiva: “Trabajé  con 
el presidente Morales  -sin ser masis-
ta, ni lo voy a ser- ; con el gobernador 
Rubén Costas, con los ministerios, 
instituciones del pueblo, fundaciones 
y ONGs, con lo cual ha logrado pro-

yectos de impacto y que hoy se ve 
el fruto, gracias a mantener buenas 
relaciones sin mirar los colores polí-
ticos, porque pese a que llegamos 
al Gobierno Municipal con un partido 
político, hoy somos el Alcalde de 
todos los ignacianos, nos ponemos  
la camiseta de la Gestión por San 
Ignacio y canalizamos recursos de 
donde vengan porque el beneficiado 
no es el alcalde, es su pueblo, son 
sus comunidades”, enfatiza.
“Nos tocó hacer gestión en la peor 
época, cuando ya no había bonanza 
económica como la que hubo hace 
15 años, trabajamos con muchos 
menos recursos. Fueron 17 millones 
menos de bolivianos que ha percibido 
San Ignacio, lo cual significa hacer 
menos obras; pero no se puede dejar 
de dar desayuno escolar, no se puede 

dejar de atender la salud, el funciona-
miento del municipio. Los cortes de 
las regalías provenientes del Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos (IDH) han 
representado menos inversiones, 
menos obras”, explica.
En los 4 años de gestión se han cana-
lizado  de contraparte muchos recur-
sos económicos, al margen del Plan 
Operativo Anual (POA), presentando 
proyectos de impacto con el Gobier-
no Nacional, con la Gobernación de 
Santa Cruz, con fundaciones y ONGs. 

LA MISIÓN: DEL ENUNCIADO A LOS 
HECHOS
Consecuente con la Misión institu-
cional del Gobierno Municipal de 
contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población en base a programas, 
proyectos y actividades definidas a 

Izquierda: Comprometidos 
con el deporte, campeones 

de los juegos Plurinacionales 
nivel Secundaria.

Derecha: Modernización del 
Estadio Municipal 31 de Julio.

Orquesta Municipal de San 
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través de un proceso de planificación 
participativa y estratégica, la primera 
actividad del Alcalde Salces Lozano 
fue consolidar un equipo de trabajo 
con gente profesional ignaciana a 
fin de elaborar un diagnóstico de los 
requerimientos más apremiantes de 
la población. Se puso en contexto 
la realidad de en el funcionamiento 
del Municipio. El organigrama estaba 
desfasado con la realidad, por lo que 
se crearon secretarías municipales 
que no existían hasta entonces. Sien-
do San Ignacio en un 90 por ciento 
territorio rural, no estaba reflejado en 
la administración municipal. 
Se creó una Secretaría de Desarrollo 
Productivo Rural con el fin de mejorar 
la calidad de vida del 60 por ciento 

de la población que vive en las co-
munidades, para lo cual se realizaron 
diagnósticos y estudios tendientes 
a dar soluciones prácticas a los re-
querimientos más, urgentes de la 
población. Asimismo, se creó la Se-
cretaría de Desarrollo Humano para 
dar prioridad a la salud, la educación, 
a una política de género que beneficie 
a la mujer. 

NIÑO/MUJER/ANCIANO
El Municipio de San Ignacio fue uno de 
los primeros en la región chiquitana, 
en contar con una Casa de Acogida 
para la Mujer,  con un equipo de pro-
fesionales abogadas y trabajadoras 
sociales para restablecer a la mujer en 
la sociedad. Los niños también son 

una prioridad para el municipio que 
cuenta con 12 guarderías municipales 
con atención gratuita, para la ayuda 
a los padres de familia que no tienen 
condiciones económicas. De la mis-
ma manera, se tiene el Comedor de 
Ancianos donde personas de la terce-
ra edad reciben desayuno y almuerzo.

PROYECTO COMUNAL GANADERO
A través de la Secretaría de Desarrollo 
Productivo Rural (SDPR) se desarrolla-
ron  proyectos destinados a mejorar la 
calidad de vida en las comunidades, 
lo cual se ve reflejado con un progra-
ma de apoyo a la producción bovina, 
constituido por grupos ganaderos 
pertenecientes a 18 comunidades y 
que beneficia a más de mil familias, 
logrando que los hatos cumplan una 
función doble en producir carne y 
leche.

EL CENTRO INDUSTRIAL MUNICIPAL CAMBARÁ:
UN POLO DE DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA MADERERA
Se creó la primera industria munici-
pal en el rubro de la madera con el 
Centro Industrial Municipal Cambará, 
que cuenta con hornos de secado, 
maquinaria para la fabricación de 
muebles. De esta manera, San Ig-
nacio se proyecta como un polo de 
desarrollo para la industria de la ma-
dera con valor agregado con vistas a 
la exportación. 
“Se creó este Centro, para que nues-
tra gente que vende su tronca sin 
poder darle un valor agregado, que 
ha sido explotada por los empresarios 
madereros, pueda tener un verdadero 
beneficio que mejore su calidad de 
vida. Estamos trabajando en ese 
sentido gracias a la ayuda de la Coo-
peración Técnica Alemana GIZ en la 
habilitación de la maquinaria necesa-
ria para su funcionamiento”, asevera 
el Alcalde Salces Lozano. 

Una gestión enfocada en el 
Desarrollo Humano y Social.

Política de Desarrollo 
Productivo y Agropecuario 

mejorando la calidad de vida 
de los Ignacianos.

DE AMÉRICA 15DE AMÉRICA14



través de un proceso de planificación 
participativa y estratégica, la primera 
actividad del Alcalde Salces Lozano 
fue consolidar un equipo de trabajo 
con gente profesional ignaciana a 
fin de elaborar un diagnóstico de los 
requerimientos más apremiantes de 
la población. Se puso en contexto 
la realidad de en el funcionamiento 
del Municipio. El organigrama estaba 
desfasado con la realidad, por lo que 
se crearon secretarías municipales 
que no existían hasta entonces. Sien-
do San Ignacio en un 90 por ciento 
territorio rural, no estaba reflejado en 
la administración municipal. 
Se creó una Secretaría de Desarrollo 
Productivo Rural con el fin de mejorar 
la calidad de vida del 60 por ciento 

de la población que vive en las co-
munidades, para lo cual se realizaron 
diagnósticos y estudios tendientes 
a dar soluciones prácticas a los re-
querimientos más, urgentes de la 
población. Asimismo, se creó la Se-
cretaría de Desarrollo Humano para 
dar prioridad a la salud, la educación, 
a una política de género que beneficie 
a la mujer. 

NIÑO/MUJER/ANCIANO
El Municipio de San Ignacio fue uno de 
los primeros en la región chiquitana, 
en contar con una Casa de Acogida 
para la Mujer,  con un equipo de pro-
fesionales abogadas y trabajadoras 
sociales para restablecer a la mujer en 
la sociedad. Los niños también son 

una prioridad para el municipio que 
cuenta con 12 guarderías municipales 
con atención gratuita, para la ayuda 
a los padres de familia que no tienen 
condiciones económicas. De la mis-
ma manera, se tiene el Comedor de 
Ancianos donde personas de la terce-
ra edad reciben desayuno y almuerzo.

PROYECTO COMUNAL GANADERO
A través de la Secretaría de Desarrollo 
Productivo Rural (SDPR) se desarrolla-
ron  proyectos destinados a mejorar la 
calidad de vida en las comunidades, 
lo cual se ve reflejado con un progra-
ma de apoyo a la producción bovina, 
constituido por grupos ganaderos 
pertenecientes a 18 comunidades y 
que beneficia a más de mil familias, 
logrando que los hatos cumplan una 
función doble en producir carne y 
leche.

EL CENTRO INDUSTRIAL MUNICIPAL CAMBARÁ:
UN POLO DE DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA MADERERA
Se creó la primera industria munici-
pal en el rubro de la madera con el 
Centro Industrial Municipal Cambará, 
que cuenta con hornos de secado, 
maquinaria para la fabricación de 
muebles. De esta manera, San Ig-
nacio se proyecta como un polo de 
desarrollo para la industria de la ma-
dera con valor agregado con vistas a 
la exportación. 
“Se creó este Centro, para que nues-
tra gente que vende su tronca sin 
poder darle un valor agregado, que 
ha sido explotada por los empresarios 
madereros, pueda tener un verdadero 
beneficio que mejore su calidad de 
vida. Estamos trabajando en ese 
sentido gracias a la ayuda de la Coo-
peración Técnica Alemana GIZ en la 
habilitación de la maquinaria necesa-
ria para su funcionamiento”, asevera 
el Alcalde Salces Lozano. 

Una gestión enfocada en el 
Desarrollo Humano y Social.

Política de Desarrollo 
Productivo y Agropecuario 

mejorando la calidad de vida 
de los Ignacianos.

DE AMÉRICA 15DE AMÉRICA14



MECANIZACIÓN DEL AGRO CHUIQUITANO
También se ha creado el Centro de 
Mecanización Municipal para poner a 
disposición tractores  agrícolas para 
los pequeños y mediamos producto-
res. Si el uso de la maquinaria en una 
hectárea cuesta 70 dólares, se lo da 
a 150 bolivianos, con el propósito de 
que el productor no tenga pérdida y 
mejore su calidad de vida.

DESARROLLO ALTERNATIVO
En lo que respecta a Desarrollo Alter-
nativo, existen miles de plantas en el 
Alto Paraguá. A través de políticas mu-
nicipales, hay productos alternativos 
de la zona como el cusi, que a través 
de convenios está siendo explotado 
y comercializado por empresas pri-
vadas dedicadas a los cosméticos. 
Lo mismo sucede con el aceite de 
copaibo, la almendra chiquitana, y los 
productores de miel. 

LA SALUD: DEL COMA A TERAPIA INTERMEDIA 
“La  salud estaba en estado de coma; 
hoy, está en terapia intermedia, hemos 
trabajado bastante en materia de sa-
lud y lo seguimos haciendo”, ilustra 
Moisés Salces refiriéndose a cómo 
encontró los centros de salud a tiem-
po de asumir el cargo en la Alcaldía 
de San Ignacio. 
Se creó otro hospital materno-infantil 
con más de 130 fuentes de empleo 
directas del Gobierno Municipal, de 
24 horas de atención, con un servicio 
médico solo para niños y mujeres 
embarazadas con su propio servicio 
de emergencia, quirófanos, servicio 
de internación totalmente equipado. 
Asimismo se habilitó la Unidad de 
Transfusión de Sangre y la Unidad de 
Hemodiálisis, que es la más grande 
de la Chiquitanía,  con  máquinas 
de última generación por lo que los 
pacientes ya  no necesitan ir a un 
hospital de tercer nivel a la ciudad de 
Santa Cruz. Los laboratorios y farma-
cias están debidamente calificados 

Antes, en las postas de los barrios las 
camillas funcionaban con una mesa 
de madera, una frazada y un plástico. 
Hoy, las 18 postas distribuidas en los 
19 barrios de la ciudad de San Ignacio 
están amuebladas  y tienen equipa-
miento de punta. 
El hospital contaba con una máquina 
de Rayos X obsoleto de hace 40 años 
atrás. Gracias a una contraparte del 
gobierno del Japón San Ignacio tiene 
un equipo de Rayos X moderno.

CENTROS MÉDICOS INTEGRALES
Se está desconcentrando el servicio 
de salud a través de los centros médi-
cos integrales en diferentes barrios. Tal 
es el caso de la construcción, en su 
primera fase, de un Centro en el barrio 
más alejado de la ciudad, San Miguel. 

Recientemente se ha inaugurado el 
segundo Centro Médico Integral en 
el barrio San Francisco.
En los próximos meses se va a 
construir con el Gobierno Nacional el 
hospital de segundo nivel, con equi-
pos de última tecnología que darán 
servicio a toda la Chiquitanía.

EL SEGURO GRATUITO DE SALUD
A partir del 1 de enero de 2017, se 
inició el Seguro de Salud Ignaciano 
con el servicio de salud gratuito, an-
tes la consulta médica era de Bs. 50. 
Se empezó con la consulta externa, 
luego los laboratorios, la internación 
y así adelante hasta que se tenga un 
servicio totalmente gratuito; eso va 
depender de mejorar los recursos en 
los diferentes servicios de salud.

Una gestión Humanista con 
mayor inversión en salud.

Salud General
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LA EDUCACIÓN: UNA PRIORIDAD
En relación a la infraestructura y 
equipamiento escolar, de todos los 
colegios el anterior alcalde en 15 años 
hizo un solo tinglado en una unidad 
educativa. En la gestión del Alcalde 
Salces se realizó la construcción de 
muchos tinglados en los minicoliseos 
de los colegios fiscales, con recursos 
propios y, en algunos casos, con pro-

yectos presentados a la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPRE).
Está el proyecto de mejorar las uni-
dades educativas con módulos mo-
dernos en las escuelas de construc-
ción más antigua. En la comunidad 
Candelaria de Nosa se va entregar 
un moderno módulo educativo con 
talleres y laboratorios de última ge-
neración. En otras comunidades se 
han ampliado las aulas en colegios 

y escuelas. Anteriormente, el desa-
yuno escolar se lo recibía al raleo, el 
Gobierno Municipal lo compraba y 
se lo daba a las porteras para que 
cocinen; hoy, el servicio es terciali-
zado a una empresa ignaciana y es 
uno de los mejores que se tiene en 
todo el departamento de Santa Cruz, 
bajo controles de mejor calidad y 
nutrición.

El barrido y recojo de basura está 
también terciarizado con una empresa 
ignaciana. Hoy, gracias a las políticas 
municipales los ignacianos han crea-
do sus propias empresas y prestan 
sus servicios al municipio.

INFRAESTRUCTURA VIAL
Se han pavimentado las principales 
avenidas y calles de la ciudad. No 
había ni una máquina en buen fun-

cionamiento, la última era de hace 
40 años. Se gestionaron créditos 
de forma inmediata y se compró el 
primer pool de maquinarias, cero 
kilómetros, entre motoniveladoras, 
orugas, volquetas y compactadoras 
con lo que se está reconstruyendo 
las calles en todos los barrios de San 
Ignacio dando buenas condiciones 
viales al transporte.

EL AGUA: EN ALERTA ROJA
Con relación al servicio de agua po-
table, existe una cooperativa respon-
sable. En el momento San Ignacio se 
encuentra  en alerta roja por la sequía, 
se realizó la Primera Cumbre del Agua 
entre todas las instituciones involucra-
das y se elaboró junto con la Gober-
nación de Santa Cruz el proyecto a 
diseño final de la nueva represa , que 
si se hubiera previsto años atrás no se 

tendría esta problemática. La inversión 
ha sido aprobada, la Gobernación 
hizo el proyecto del 80 por ciento, se 
está en la etapa de la revisión con el 
Ministerio de Aguas, luego viene la fir-
ma del convenio  y se espera construir 
la nueva represa hasta el próximo año.
En lo concerniente a la calidad del 
agua, con la cooperación de una 
ONG española hasta fines de no-

viembre se entregará la nueva planta 
potabilizada de agua. Se están trayen-
do 4 tanques para el tratamiento de 
potabilización, los elementos usados 
son ripio, carbón, arena y un tanque 
de zeolita que mineraliza el agua. 
Las políticas municipales para las co-
munidades tienen  pilares: caminos, 
agua potable y desarrollo productivo. 
En lo que respecta al agua la Alcaldía 
comenzó con la cobertura de casi el 

Pilar fundamental el agua.Modernización del pool de 
maquinarias para brindar vías 
estables y transitables.
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27 por ciento de sistemas de agua, 
hoy se encuentra en el 70 por ciento 
lo cual es realizado con recursos pro-
pios y contra-parte de las comunida-
des, un trabajo que involucra a todos: 
Gobernación, Alcaldía y Comunarios. 
El Municipio de San Ignacio de Ve-
lasco atiende desde la calidad de 
vida: Salud, educación, servicios 
básicos hasta desarrollo productivo, 
agua potable y caminos estables; a 
diferencia de otros municipios del País 
que únicamente atienden demandas 
urbanas. 

EL PUNTAL DE LA GANADERÍA
En ganadería la provincia Velasco es 
el puntal número 1, tiene medio millón 
de cabezas. San Ignacio de Velasco 
y la Chiquitanía alimenta con carne al 
país con el  30 por ciento, y en 70 por 
ciento al departamento de Santa Cruz. 
En San Ignacio se encuentra uno de 
los frigoríficos más grandes de Bolivia. 
Se está exportando carne y genética 
bovina lo cual representa un orgullo 
para la región. Es de destacar el apor-
te de los empresarios ganaderos en 
San Ignacio.

RELACIONES INTERNACIONALES
San Ignacio de Velasco es el único 
municipio de Santa Cruz que cuenta 
con una Ley de Relaciones Interna-
cionales, y esto debido a la situación 
geográfica que limita con los estados 
brasileños de Rondonia y Mato Gros-
so. Se mantienen relaciones también 
con México y Paraguay. El Burgo-
maestre de San Ignacio ha dado 
ponencias de gestión en Desarrollo 
Humano a invitación de la Asociación 
de Alcaldes (ANAC) de México, con 
un auditorio de 900 alcaldes, oportuni-
dad en que expuso la experiencia del 
trabajo que se viene realizando desde 
hace 4 años en San Ignacio.

Moisés Fanor Salces Lozano junto 
a su señora esposa Ana Carola 

Orellana Yabeta y sus hijos María 
Victoria, María Fernanda y Moisés 

Mateo Salces Orellana
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M.Sc. 
Oswaldo 
Ulloa 
Peña

E l Dr. Oswaldo Ulloa Peña, vice-
rrector de la UAGRM, en 2 perío-
dos, 2012-2016 y  2016- 2020, 

considera importante impulsar las 
carreras virtuales para que se pueda 
contar, por lo menos, con 10 carreras 
virtuales, así como la titulación inter-
media, en cuatro años, que hasta la 
fecha se alcanzó un 30%, el objetivo 
es alanzar el 100%. “Hemos dado el 
primer paso, aprobando una resolu-
ción rectoral para proponer que el Ilus-
tre Consejo Universitario (ICU) aprue-

be plazos para que todas las carreras 
que lo hagan”, recalca. 
Es licenciado en Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales, máster en Edu-
cación Superior;  máster en Derecho 
Penal y Procesal Penal. Se desempe-
ñó como Director Departamental de 
registro civil, Presidente del Tribunal 
Tutelar del Menor, docente de la Fa-
cultad de Derecho, Fiscal de Materia, 
Administrador Distrital de la Renta 
Interna, Subdecano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

El desarrollo y crecimiento 
del departamento de Santa 
Cruz están estrechamente 

relacionados a la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno 

(UAGRM) por el importante 
aporte en términos de recursos 
humanos profesionales, ciencia 
y tecnología, pilares y sustento 
de economía del departamento 

de Santa Cruz, que  se ha 
constituido como puntal de la 

economía de Bolivia. 

Vicerrector Universidad 
Autónoma Gabriel René 
Moreno - U.A.G.R.M

Ciudad Universitaria de la 
UAGRM.

GALARDÓN
A LA EDUCACIÓN
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Sociales, Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales 
y Relaciones Internacionales, profesor 
Emérito, Conjuez de la Corte Suprema 
de Justicia, Asambleísta Constituyente 
Electo.
Ha recibido nombramiento de Sena-
dor Mundial por Jaycees International 
(JCI); reconocimientos de la Alcaldía 
Municipal – 1992, la Dirección De-
partamental de Registro Civil -1990, 

condecoración al Mérito Aeronáutico 
en Grado  de “Oficial de la Orden” 
1998, medalla de Reconocimiento al 
Mérito de la Federación Universitaria 
de profesores – UAGRM.
En el marco de las actividades de la 
Universidad, las de mayor relevancia 
realizadas por el Dr. Oswaldo Ulloa 
están: Impulso a la construcción del 
edificio del postgrado de la facultad 
de Ciencias Jurídicas, Políticas y So-

ciales; contribución para la creación 
de la Biblioteca Valenciana y el Salón 
de Juicios Orales de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Socia-
les; implementación del Consultorio 
Jurídico Popular de la UAGRM para 
atención gratuita a personas de bajos 
recursos económicos; implementa-
ción de la Educación Virtual habilitan-
do las plataformas para el desarrollo 
de las carreras de Contaduría, Dere-
cho y Computación.

HISTORIA - LAS LUCHAS DE LA UAGRM
Son muchos años de lucha, exigien-
do a las autoridades los fondos para 
la supervivencia de la UAGRM. Por 
esta razón, es de suma importancia 
conocer la historia de la Institución 
Universitaria y poder interiorizarse 
del trabajo incesante de hombres y 
mujeres que han hecho posible, que 
este departamento sea hoy la primera 
economía de Bolivia y el departamen-
to productivo que más aporta al país.
Corría la década de los `80 del siglo 
XIX, Santa Cruz de la Sierra tenía alre-
dedor de diez mil habitantes y todo el 
departamento no llegaba a los cien 
mil, eran tiempos difíciles para los ha-
bitantes del oriente boliviano, estaba 
relegado de gobiernos centrales. 11 
de enero de 1880 es la fecha en que 
la Universidad Cruceña se instaura 
y surge una incipiente transformación 
del departamento aislado del resto de 
Bolivia. 
Pese a su pobreza material, Santa Cruz 
tenía la población con un índice más 
alto de alfabetización del país. La ma-
yor parte de los cruceños habían ter-
minado la escuela y buscaba acceder 
a la educación superior, que estaba 
limitada para los que pudieran enviar a 
sus hijos a Sucre o al extranjero. 

Facultad Integral del Chaco, 
Unidad de Postgrado.

Arriba: “El Curichi”, 
emblemática poza de las 

antas en la Facultad de 
Humanidades. 

Abajo: Laboratorios de la 
Facultad de Ciencias de la 

Salud Humana.
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Los productos de la región como el 
azúcar, alcohol, cueros y suelas eran 
comercializados a lomo de mula con 
dificultades extremas a los centros 
más poblados de la República, y 
tenía que competir con los mismos 
productos peruanos y chilenos más 
baratos que llegaban por el ferrocarril.
En ese contexto histórico, después de 
una ardua persistencia del pueblo, el 
gobierno del  Hilarión Daza decretó, el 
15 de Diciembre de 1879, la creación 
del Cuarto Distrito Universitario, que 
correspondía a los departamentos de 
Santa Cruz y Beni. En este decreto se 
establecía la creación de la Universi-
dad cruceña. La Universidad cruceña 
se instaló formalmente en 1880 y a 
partir de ese momento se inició un 
nuevo ciclo en la educación cruceña.
El primer rector fue el Obispo Juan José 
Baldivia, y el primer secretario general, 
el Dr. Felipe Leonor Ribera. Se abren 
las carreras de Medicina, Teología y 

Derecho. El Estado Central no otorgaba 
los recursos necesarios para formación 
de los nuevos médicos, y en 1892 de-
bió cerrase. La formación de nuevos 
galenos fue postergada y, con ello, 
también la salud del pueblo. Los doce 
años de funcionamiento de la carrera 
de Medicina fueron fructíferos, el aporte 
de los nuevos médicos fue importante 
para el funcionamiento del único centro 
de salud  de entonces en la ciudad, el 
Hospital San Juan de Dios.
Teología fue una carrera que duró 
poco tiempo, hasta 1925, por falta 
de alumnado. Derecho se mantuvo 
desde los inicios, dando una base 
institucional a la sociedad permitiendo 
la creación de sociedades mutuales, 
asociaciones de trabajadores, artesa-
nos, maestros, entre otros, además 
de la difusión y desarrollo de las ideas 
políticas en la región.
En los primeros años de existencia de 
la Universidad Cruceña el Gobierno 

se empeñaba en reducirle su escaso 
presupuesto. En 1905 intentó cerrarla 
con el argumento de fortalecer las 
otras tres Universidades del país. La 
lucha de los parlamentarios cruceños 
y del pueblo en general no permitió 
que esto suceda. El 1930 el gobierno 
logró que la Universidad Cruceña 
dependa de la casa de estudios su-
periores de Sucre, y en 1936 la cerró 
definitivamente. Este fue un golpe 

muy duro para la juventud cruceña, 
que apoyada por el pueblo general 
logró que el presidente Germán 
Busch restableciera la Universidad un 
24 de septiembre de 1938, con plena 
autonomía.
La reapertura de la Universidad coinci-
dió con el inicio del desarrollo cruceño 
y a partir de ese momento la Universi-
dad estuvo directamente relacionada 
con el crecimiento económico de la 
región.

EL FLORECER DE LA UAGRM
En 1938 la carrera de Derecho te-
nía 232 estudiantes. En 1939 se 
abrieron la Facultad de Comercio 
(hoy Ciencias Económicas) con 311 
estudiantes; la Escuela Práctica de 
Agricultura y Ganadería (Facultad de 
Ciencias Agrícolas en 1970) con 62 
estudiantes; en 1940 se inauguró la 
Facultad de Medicina- Veterinaria con 
118 estudiantes; en 1941 el Instituto 

Tecnológico (Facultad de Tecnología 
y Facultad Politécnica) con 132 estu-
diantes; en 1944 la Escuela Superior 
de Bellas Artes con 128 estudiantes. 
De esa manera, la Universidad creció, 
se construyó el edificio central en la 
acera oeste de la plaza 24 de Sep-
tiembre, donde funcionaban algunas 
Facultades y el Campus de Palermo, 
entre el primero y tercer anillo de la 
ciudad. Se construyó también, el 
Teatro Universitario, hoy el paraninfo.

Laboratorios de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias.

El presidente Germán Busch 
restableciera la Universidad un 

24 de septiembre de 1938, con 
plena autonomía y a partir de 
ese momento la Universidad 

estuvo directamente 
relacionada con el crecimiento 

económico de la región.

Laboratorios de Ingeniería.
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La lucha por las regalías petroleras
Entre 1957 y 1959 Santa Cruz se ve 
inmersa en nuevas luchas. Esta vez 
porque el gobierno central se nega-
ba a hacer efectivo el pago por las 
regalías de petróleo extraído en el 
departamento, especialmente en la 
zona sur. Santa Cruz exigía que se le 
asigne el 11 por ciento del valor del 
petróleo extraído en su territorio, tal 
como lo dispuso la Convención de 
1938 y la Ley promulgada el 15 de 
julio de 1938, durante la presidencia 
de Germán Busch.
El movimiento universitario cruceño 
desencadenó la lucha por los dere-
chos regionales sobre las regalías 
petroleras (11%) que benefició a todos 
los departamentos de Bolivia y no sólo 
a Santa Cruz. Esta hazaña está docu-
mentada en el libro de García Vespa 
Fundación del Comité Pro Santa Cruz. 
Luego, la lucha cívica fue liderada por 
el Comité pro Santa Cruz, presidido 
por Melchor Pinto Parada y que fuera 
creado en 1951 con el fin de velar por 
los intereses del departamento.

LA TV UNIVERSITARIA
Siguiendo a la vanguardia de la cien-
cia y la tecnología, en 1973 la UAGRM 
abrió el Canal de Televisión Universi-
taria, por primera vez en Santa Cruz 
se conocía televisión. Fue pionera en 
la comunicación, aunque se demoró 
en ofrecer formalmente la carrera. Los 
avances en el desarrollo económico 
de la región obligaron a la Universi-
dad a crear más áreas especializadas 
de la ciencia y tecnología y formar 
recursos humanos. Para 1972 se 
crearon Auditoria, Administración de 
Empresas, Ingeniería Civil e Industrial. 
En la década de los `80 durante los 
regímenes militares la Universidad fue 
clausurada.

LA UAGRM EN LAS PROVINCIAS
Restablecida la autonomía, la UAGRM 
se expandió hacia las provincias, 
abriendo institutos técnicos, agrícolas 
y ganaderos en Cordillera, Vallegran-
de, Velasco, Ñuflo de Chávez. Se 

crearon también los institutos popula-
res de capacitación media y superior, 
llegando a los puntos más alejados 
del departamento y permitiendo la 
formación de miles de estudiantes. 

ESCUELA DE POSTGRADO Y NUEVAS 
FACULTADES
En 1990 se fundó la Escuela de 
Postgrado que permitió la especiali-
zación de los graduados. Dos nuevas 
Facultades se abrieron en 1992, de 
Humanidades y Ciencias de la Sa-
lud Humana; en 1998 la facultad de 
Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte; en 
2005 la facultad de Auditoría.
En los últimos años, específicamente 
en la gestión 2011 se creó la Facultad 
de Ciencias Farmacéuticas y Bioquí-
micas; en el 2012 la Facultad de Inge-
niería en Ciencias de la Computación 
y Telecomunicaciones; asimismo, 
las especialidades de Bioquímica 
y Farmacia, Ingeniería Informática, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en 
Redes y Telecomunicaciones.

“Nuestra Universidad Pública es el 
templo donde se rinde culto a la 
dignidad humana y al saber. Es el 
crisol y baluarte de la transmisión 
del conocimiento humanista, cientí-
fico y técnico. En ella se enseña sin 
ninguna distinción de clase a ser lo 
que es capaz de ser”. La declaración 
está escrita en la página virtual de la 
Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM).
Lleva el nombre del ilustre Pensador, 
Historiador y Literato boliviano Gabriel 
René Moreno, llamado “El Príncipe de 
las letras” y se reconoce por las siglas 
UAGRM.

Arriba: Laboratorio de análisis 
de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímica.
Abajo: Laboratorio equipado 
con microscopios de última 

generación en la Facultad 
de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas

Facultad Integral 
Chiquitania (FAICHI).

Centro de Investigación 
de la Facultad Integral 
Chiquitania (FAICHI).

Facultad Integral 
Chiquitania (FAICHI).
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CARACTERÍSTICAS
• Considera de vital importancia llegar 
a todas las regiones del departamen-
to, a través de facultades o de unida-
des académicas, creadas en función 
de las necesidades de la población 
cruceña, y de esta manera cumplir 
con su fin último que es la formación 
de recursos humanos y capital social, 
como base para el desarrollo depar-
tamental y nacional.
• La Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno es el centro de estudios 
superiores más grande del departa-
mento de Santa Cruz. Acoge en sus 
aulas a más de 100.000 estudiantes 
y está presente en todo el territorio 
departamental, 
• De todos los estudiantes, el 40% 
son nacidos en provincias y otros 
departamentos de Bolivia.
• La Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno graduó, durante el 
año 2018, a más de siete mil nuevos 
profesionales para el desarrollo de la 
sociedad.
• De los graduados del año 2018, el 
19% fueron por graduación directa a 
estudiantes que se destacan durante 
toda su carrera universitaria.
• Ofrece tres modalidades de estu-
dio: presencial, virtual y a distancia.
• Tiene 18 facultades con presencia 
en varias localidades del departamen-
to de Santa Cruz.
• Cuenta con 69 carreras universi-
tarias, entre Licenciaturas, Técnico 
Universitario Superior y Técnico Uni-
versitario Medio.
• Desde el año 2014 oferta titulacio-
nes intermedias en nuestras carreras, 
que permiten que el estudiante vaya 
obteniendo títulos a nivel técnico 
mientras continúa con la licenciatura.
• Imparte conocimiento en 16 loca-
lidades del departamento de Santa 
Cruz.
• En sus aulas se forman estudiantes 
extranjeros que vienen de 29 distintos 
países, entre ellos Alemania, Austria, 
Bélgica, Canadá, Colombia, Estados 
Unidos, Japón, Suiza, y otros

M.Sc. Oswaldo Ulloa Peña, 
Vicerrector de la UAGRM.
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Dora Luz 
Revuelta 
de Dávila

D ora Luz es sinónimo de Davo-
san y viceversa. Esta dama de 
85 años y con la vitalidad de 

una jovencita, es la cara visible de 
esta entidad solidaria, a la que le ha 
entregado la mitad de su vida. Ella se 
mantiene a la cabeza y es reelegida 
gestión tras gestión, porque sus mé-
ritos la avalan.
“No me siento de 80 y más, estoy 
sana y desde las 7:00 hasta las 13:00 
estoy atendiendo a los enfermitos o 
sus familias que buscan medicinas o 
atención médica”, afirma la dama de 
rosado más famosa del país. Una co-
chala que se volvió cruceña y entrega 
su tiempo sin medida, sin sueldo, y 
sin esperar recompensa.

Esta es su forma de vida desde hace 
casi 44 años. Gestiona ayuda para 
Davosan desde que Dios se recogió 
a su hijita. En este trabajo encontró 
el consuelo a su dolor, dando amor 
a los más necesitados. Si en la ma-
ñana desempeña su labor solidaria, 
también juega cartas dos veces por 
semana y las otras tardes, con su latita 
rosada en mano, recorre empresas y 
calles buscando ayuda. No para, ni en 
sus horas libres. Se siente bendecida 
porque nunca le niegan ayuda, ni 
profesionales, ni empresarios.
Ella afirma que el mejor seguro de 
salud es Davosan, pero para ello hay 
que trabajar mucho. A eso se dedica el 
ejército de ángeles de rosado día a día.

Un ejército de 
voluntarias de Davosán 
son comandadas por 
Dora Luz Revuelta de 
Dávila, desde hace más 
de cuatro décadas. 
Juntas velan por la 
salud de los enfermos 
de escasos recursos. 
Davosán es el único 
centro de salud con 
esas características, y 
este año celebra sus 
Bodas de Oro.

DIRIGE A LOS ÁNGELES DE ROSADO

Davosan nació un 5 de 
octubre de 1969 con ocho 
valientes voluntarias y ese 
número, con el pasar de 
los años, ha aumentado 

considerablemente.

GALARDÓN
AL DESARROLLO 

SOCIAL Y HUMANO
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RECUERDOS DE AMOR
Dora Luz indica que antaño se solía 
preparar sulfa mercurio con manteca 
y las colocaban en unas latitas, lo que 
se consideraba una pomada milagro-
sa. Es un recuerdo de su madre en 
una hacienda en tiempos de la mi-
tad del siglo pasado. Esta señora le 
trasmitió el amor, el servicio y la com-
pasión por los más desfavorecidos, 
entablillaba miembros fracturados 
y suturaba heridas sin discriminar a 
nadie
Posteriormente durante su formación 
en el colegio Irlandés de su natal Co-
chabamba, se le inculcó el amor al 
prójimo y la ayuda social.
Con el paso de los años y luego de 
contraer nupcias, más tarde cuando 
perdió a su hija Carol, su amiga Letty 
Hidalgo le sugirió que se dedique a 
ayudar para mitigar su pena. Desde 
entonces considera que encontró 
su misión al apoyar a los médicos a 
ayudar a salvar vidas.  

LA INSTITUCIÓN BENÉFICA
En Davosan se atiende sin credo 
social, político ni religioso, hasta ahí 
llegan personas de todo el país, y a 
nadie se le niega ayuda, porque como 
dice su portavoz, es como negarle la 
vida, y todos esos ángeles de rosado 
se dedican a servir sin discriminar a 
nadie, solo miran el alma del enfermo 
necesitado y le brindan todo lo que 
tienen a su alcance.
Actualmente, cuenta con un labora-
torio de análisis clínicos (Unidad de 
Diagnóstico Davosan), que tiene la 
certificación a la calidad ISO/9000, 
donde se realizan análisis, mamogra-
fías, endoscopías, ecografías, rayos 
X, genética e histocompatibilidad.
En el centro de hemodiálisis tienen 11 
máquinas, donde dializan 84 pacien-
tes con insuficiencia renal, tres veces 

por semana, durante cuatro horas al 
día, en cuatro turnos, sin parar las 24 
horas. Los pacientes son atendidos 
por personal altamente calificado y 
con mucho amor y dedicación.
Recientemente se ha incorporado la 
terapia musical a esta sala. Cantantes 
nacionales y del extranjero dan unos 
minutos de su tiempo para alegrar a 
los pacientes que dializan, quienes 
con la manito que tienen libre aplau-
den y sonríen, por un momento, mien-
tras olvidan su pena y dolor.
En la farmacia principal, denominada 
Casita Davosan, se trabaja desde 

las 5:00, sin límite de tiempo, dando 
atención a la gente de escasos recur-
sos que acude y que son enviados 
de los hospitales Francés, Japonés, 
San Juan de Dios, de la villa Primero 
de Mayo y de las Cajas de Seguro 
Social.
Se atienden con medicamentos a 
cientos de pacientes con diabetes, 
presión alta, cardiacos y con lupus. 
Además, cuentan con farmacias en el 
hospital San Juan de Dios, de niños, 
en la maternidad y en el Oncológico.
Davosan tiene a su cargo 143 tras-
plantados renales con medicamentos 

Más de 1.5 millones de 
recetas fueron despachadas 
por las damas de Davosan.

Las donaciones a Davosan 
ayudaron a miles de 

personas con 10.000 
cirugías, entre ellas 550 

cirugías de corazón.
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MUY DE CERQUITA
La dama de rosado más conocida 
de Davosan, la señora Dora Luz, está 
casada con Juan Dávila Escalera, es 
madre de Carol (+), Patricia, Juan José 
y Mauricio. Fue reconocida con el Cón-
dor de los Andes; recibió la condeco-
ración “Me Saco el  Sombrero”y ha sido 
homenajeada por instituciones como 
el Comité Cívico Femenino, el Comité 
Pro Santa Cruz, el Club Social 24 de 
septiembre, la Honorable Alcaldía de 
Santa Cruz y la Cámara de Senadores.
La señora Dora Luz fue reelegida el 8 
de marzo de 2018 y su misión debe 
concluir en 2020. El directorio está 
conformado como sigue: Dora Luz de 
Dávila, presidente; Beatriz de Cadario, 
vicepresidente; Mirian Libera, tesorera; 
Elsa Gutierrez de Vásquez, secretaria 
general; Raquel Laguna, secretaria de 
actas; Vicky Del Granado, encargada 
de almacén; Gladys Vallejo, encar-
gada de compras; Norah Dabdoub, 
encargada centro de diálisis.
También están en el directorio Miriam 
Zambrana, vocal hospital San Juan de 
Dios, Rosmery Álvarez, vocal hospital 
Oncológico; María Sol Cubillas, vocal 
maternidad Percy Boland; Rosario 
Villavicencio, vocal hospital de niños 
Mario Ortiz; Celia Olmos, vocal casita 
Davosan; Ma. Elena de Coronado, 
encargada hospital San Juan de Dios; 
Marby Pizarro, encargada hospital de 
niños; Carmen Sadud, encargada 
hospital oncológico; Martha de Paz, 
encargada casita Davosan y Mery 
Suárez, encargada maternidad.
Desde GA, le auguramos todo el 
mayor éxito en esta noble causa y 
brindamos por otros 50 años salvan-
do vidas. Progreso para Davosan y 
salud para la señora Dora Luz.

inmunosupresores; que no pueden 
vivir sin ellos, con un costo de más 
de $us 30.000 mensuales; 81 pacien-
tes con lupus a los que proveen de 
medicinas; pacientes con problemas 
graves de salud que requieren antibió-
ticos de tercera y cuarta generación. 
El gasto mensual de esto asciende a 
más de $us 90.000 mensuales.

¿CUÁL ES EL RETO DE LA GESTIÓN?
La dama de rosa afirma: “Nuestra 
intención es tener un centro de tras-
plante de médula, porque hay mucha 
gente que viene con problemas de 

aplasia medular y de leucemia que no 
tiene dónde acudir. Ellos tienen que 
usar inmunoglobulina y no sanarán si 
no hay un trasplante. Apoyamos en la 
construcción de un espacio para ello 
en un hospital público, pero aún hay 
trabas. Podemos conseguir ayuda 
para tecnificar a los profesionales 
enviándolos a España y hacer que 
vengan sus especialistas a capa-
citarnos, también a las voluntarias. 
Vamos a luchar por tener el primer 
centro de trasplante de médula en el 
país. Ese es el reto más grande de 
esta gestión”.

La Unidad de Diagnóstico 
Davosan, que tiene la 

certificación a la calidad 
ISO/9000, donde se 

realizan mamografías, 
endoscopías, ecografías, y 

rayos X, entre otros. 

‘‘Tenemos la felicidad de 
ver como las personas 
se salvan, es increíble, 
los medicamentos son 
importantes, por lo que día 
a día luchamos para darlos, 
porque a Davosan no 
solo acuden de los cuatro 
hospitales sino también 
de otros departamentos y 
provincias” - Dora Luz.
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MUY DE CERQUITA
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Jessica Kuljis 
Cochamanidis

N acida en Santa Cruz de la Sierra, 
Jessica Kuljis Cochamanidis, es 
una artista innata autodidacta 

desde hace 20 años, cuando des-
cubrió su inclinación al arte de pintar. 
Estudió actuación, Direccion de Arte y 
Marketing. Desde el 2007, comienza 
su trayectoria como directora ejecutiva 
en el canal de televisión nacional, Red 
Uno de Bolivia. Armoniza, eficazmente, 
su tiempo como artista visual, su cargo 
como Directora Ejecutiva del canal de 
TV, y su función como madre.
La pintura de Jessica Kuljis, a través 
de colores y formas surrealistas, 
plasmadas con intensidad y profun-
da sensibilidad, dan al espectador la 

oportunidad de interpretar e interactuar 
con cada obra, dejándose llevar por 
distintas emociones y sensaciones. 

UNA PSICÓLOGA EN CIERNES
Desde niña decía que iba a estudiar 
psicología, no se dio; pero era intros-
pectiva e inclinada a indagar, curiosa 
de la mente, de las emociones del 
ser humano y, sobre todo, “sacar 
las capas de la cebolla” y entender 
el por qué de las cosas y del mundo 
interior. Fue así que asistió a semina-
rios, cursos de crecimiento espiritual y 
personal, lo que le fue incentivado por 
sus padres, “siempre en la búsqueda 
de ser mejores y felices”, apunta. 

La artista plástica reconocida 
internacionalmente, con su valiosa 

vivencia y sabia sencillez nos 
pone de manifiesto las similitudes 
entre el Arte de la Pintura y el Arte 
de Vivir, como herramientas que 
transforman al ser humano. Por 

enriquecer nuestras almas con su 
ejemplo de vida y por representar 

a Bolivia hacia el mundo con 
su intrínseco talento artístico, 

la revista Gente de América se 
honra en prestigiar a Jessica Kuljis 

Cochamanidis  con el “Galardón 
al Arte”. 

Fotografía: Jaime Vargas

ARTISTA PLÁSTICA
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A la par de una entendida en el aná-
lisis de procesos mentales cognitiva, 
afectiva y del comportamiento, se 
considera “fiel creyente” de que las 
crisis son símbolo de oportunidades 
para evaluarse y tener dos caminos: 
quedarse en la queja, la frustración 
y el dolor; y por otro lado, verse, 
analizarse, reconocerse, aceptarse y 
preguntarse quién uno es, qué es lo 
que se quiere y así avanzar.

AMOR Y DESARROLLO ESPIRITUAL
Sin embargo, afirma que “el amor y 
crecimiento espiritual está en aceptar 
esas realidades y buscar hasta en-
contrar la paz y la plenitud, que para 
cada persona tiene un significado 
distinto; para mí, es ser auténtica y 
reconocerme con todo mi bagaje y 
aprendizaje todo lo que soy en las 
diferente áreas de mi vida, con mis 
defectos y virtudes y; en base a eso, 
ver cómo alcanzar la superación. Es 

un proceso, porque Dios y la vida 
te ponen en situaciones desafiantes 
para ver si aprendiste las lecciones”.

PEREGRINAJE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA: UNA EXPERIENCIA ÚNICA 
En el momento de mayor dificultad y 
transición de su vida Jessica decide 
hacer el peregrinaje de Santiago de 
Compostela en Francia, que le sirvió 
de enseñanza por ser una experiencia 

que implica desafío físico, emocional 
y espiritual. Una caminata de 35 días 
desde Saint-Jean Pied de Port  (fron-
tera Francia-España),  hasta Finisterre, 
Santiago de Compostela, en territorio 
español.
“Ese episodio fue importante en mi 
vida por el contacto con la naturaleza, 
la simplicidad, un viaje con solo una 
mochila que contenía lo indispensa-
ble, darse cuenta de que no nece-
sitamos mucho para vivir y que las 

cosas simples de la vida son las más 
importantes”, aconseja, y agrega: “lo 
más fuerte que me pasó, fue entre el 
primer y segundo día de la caminata 
donde entendí el significado de la ren-
dición, donde la fe entra en acción y 
surge la convicción”. La caminata la 
realizó junto con su madre, quien le 
había sugerido que le pidiera a Dios 
todo lo que necesitaba. “Tenían tanto 
que pedir que no sabía por dónde 
comenzar, entonces decidí entregarle 
mi vida y le pedí que en el camino me 
mostrara lo que mi alma necesitaba”, 
manifiesta.

DIOS ESTÁ EN LO SIMPLE Y PROVEE
“Con esa actitud, día a día íbamos a 
algún lugar y se cambiaba el plan sin 
mayores problemas y podíamos co-
nocer personas y saber que nunca te 
falta nada. Dios está en lo más simple 
y el universo siempre provee. Como 
por ejemplo, estábamos  en la transi-
ción del otoño al verano y hubo lluvia, 
frío, y al final mucho calor. Todo tipo 
de cambios de clima, con distintos 
paisajes con escenarios maravillosos 
de la naturaleza, unos boscosos de la 
montaña; otros áridos al final, donde 
no había sombra ni viento, pero de 
repente aparecía la brisa; para mí, eso 
es lo que Dios provee, en la sutileza y 
simpleza está todo; o aparecía algún 
peregrino que no tenía qué comer y yo 
podía proveerle de alimento”, relata.

Izq.: Salzburgo Art Fair 2019
Der.: Concluyendo el 
peregrinaje de Santiago de 
Compostela en las afueras de 
la catedral.

“Un viaje con solo una 
mochila que contenía 

lo indispensable, darse 
cuenta de que no 

necesitamos mucho 
para vivir y que las 
cosas simples de 

la vida son las más 
importantes”

Durante su 
exposición 
en Madrid.
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EL LEGADO PARA LOS HIJOS
Tiene una hija de 10 años, Valentina; 
y su hijo, Maximiliano, de 7. “La pa-
samos súper entre los tres, para mí 
el verlos felices es lo mejor, no tiene 
precio”, asegura. Para Jessica mamá, 
sus hijos son su motor.
“Pueden haber muchos talentos, 
experiencias y privilegios, que agra-
dezco a Dios me ha tocado vivir, 
pero el mensaje más importante que 
puedo dejar a mis hijos, es que sean 
ellos mismos y que tengan valores 
porque en la vida nunca se sabe lo 
qué puede pasar. Ser auténticamente 
feliz haciendo lo que a uno le gusta, 

ser honesto y respetuoso con uno 
mismo y los demás viviendo una vida 
en coherencia, es el mejor legado que 
les puedo dejar.”, expresa.  

LA ARTISTA
Jessica viene de padres y abuelos 
empresarios; pero ella se define: “En 
esencia yo soy artista, después ejecu-
tiva, empresaria y todo lo demás. Este  
último tiempo la pintura me ha llevado 
por todas partes, no me lo esperaba, 
hace dos años que me lancé al es-
trellato -por así decir-, anuncié oficial-
mente que yo pintaba y me presenté 
como artista. Pintaba de noche y a 

veces se me pasaban las horas hasta 
la madrugada y hacia hora hasta las 6 
para despertar a los niños y que vayan 
al colegio, entonces podía ir a descan-
sar, casi no dormía. Ahora estoy más 
tranquila, entiendo mejor este mundo 
y encontré un ritmo diferente, al que 
mis hijos también se han adaptado. 
Muchas cosas han cambiado, pero 
estoy muy feliz porque lo que hago es 
algo que me llena, me siento plena de 
poder darme la oportunidad de ser yo 
misma”, revela. 
La novel artista, ha expuesto en la fe-
ria mundial Miami Art Basel en 2018, 
donde participó con otros artistas en 

performances privadas durante el 
evento. También estuvo en la Reveal 
Nueva York en el mismo año, y en abril 
pasado una de sus piezas fue exhibi-
da en Artexpo New York. También ha 
estado presente con sus obras de arte 
en Austria, Canadá, Suecia y España.
En Bolivia lleva dos exposiciones 
presentadas en la Casa Melchor Pin-
to, de la capital cruceña: la primera 
denominada “Florecer”, y la segunda 
“El Vuelo de Ayla”. 
Próximamente volverá a Miami para 
exponer en Art Basel 2019. Asimismo, 
estará de vuelta en España, donde 
realizara un performance, para el 

Izq.: Jessica junto a sus 
hijos Valentina y Maximiliano 
durante su exposicion en 
Estocolmo.
Centro.: Arte Expo New York.

Der.: Casacor 2018.
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congreso CEAPI, en el cual la artista 
combina bailar, pintar y actuar al mis-
mo tiempo. En diciembre del mismo 
año expondrá en Toledo, España. Para 
el 2020 se prepara para presentar sus 
obras en su país de origen, Bolivia, 
seguidamente Argentina, Europa y 
Estados Unidos.

PROYECCIÓN DE VIDA: ¡SER FELIZ!
Para la polifacética artista, su misión 
es ser un ejemplo de autenticidad, 
valentía y de fe. Su proyección de vida 
está en realizar las cosas que la hagan 
feliz, seguir creciendo, evolucionan-
do en todas las áreas de su vida. El 
mensaje que lleva es que “la gente se 
atreva y sea lo suficientemente valien-
te para ser ellos mismos y decidir ser 
felices, porque no sabemos cuánto 
tiempo de vida nos queda”, reflexiona. 

LOS PADRES Y ABUELOS: HONRA Y 
PRIVILEGIO
“A mis padres los honro y les agra-
dezco por haberme traído a este 
mundo, significan un ejemplo para mí, 
representan apoyo, guía, amor, com-
prensión, ejemplo de vida, han sido 
los pilares más importantes para que 
yo sea lo que soy ahora”, sostiene y 
dice agradecer a Dios por el “privilegio 
y la felicidad” de haber compartido con 
sus cuatro abuelos. Recuerda que con 
su abuelo Mateo celebraban juntos sus 
cumpleaños, porque la fecha coincidía 
con un día de diferencia. 

“Mis abuelos eran sinónimo de diver-
sión, de alegría, de cariño, de genero-
sidad y bondad. Vengo de una  familia 
grande (19 primos hermanos, más los 
cónyuges y los tíos), 50 personas bu-
lliciosas en un almuerzo común y co-
rriente,  comiendo rico.  Tengo expe-
riencias de mi niñez muy bonitas con 
mis abuelos y buenas enseñanzas, 
especialmente la generosidad que es 
la que más me marcó”, agrega.

PROYECTOS
Según la ejecutiva y artista, sus 
proyectos consisten en seguir apro-
vechando las oportunidades con 
respecto a expandir su arte para que 
sea conocido por todo el mundo. “No 
tengo apuro, ni prisa, el arte no es un 
producto común y corriente que se 
venda como pan caliente. A mí me 
importa que las personas que adquie-
ren mis obras se conecten con ella, 
que no sea por compromiso, porque 
combina con la sala o por hacerme un 
favor. El fin es otro, un fin que va mas 
allá de un negocio. 
Por otro lado, dedicarme más tiempo 
al canal de televisión Red Uno, al que 
cariñosamente llamo “un hijo mas” el 
cual ha tenido un crecimiento impor-
tante en los últimos años, y del cual he 
tenido la dicha de participar y liderar. 
Mi función abarca desde la estrategia, 
la toma de decisiones en lo macro, 
la visión y todos los proyectos que  
tenga el medio.”, concluye. 

Sesión fotográfica de su 
colección “El vuelo de Ayla”.

“A mis padres los 
honro y les agradezco 

por haberme traído a 
este mundo, significan 

un ejemplo para mí, 
representan apoyo, guía, 

amor, comprensión, 
ejemplo de vida, han 

sido los pilares más 
importantes para que yo 

sea lo que soy ahora”
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Así como en el reinado 
de Luis VII, se financió la 
construcción de la Catedral 
de Notre Dame (Nuestra 
Señora) en 1163, con el 
apoyo real y los recursos del 
pueblo; luego del incendio 
del 19 de julio de este 2019 el 
presidente francés, Emmanuel 
Macron, prometió reconstruir 
la emblemática catedral y 
anunció el lanzamiento de 
una campaña de recaudación 
de fondos a nivel nacional. 
Millonario aportes ya llegaron 
a la Alcaldía d París. 

LA CATEDRAL DE

NOTRE DAME
SOBREVIVE A UN VORAZ INCENDIO

En el marco de un escenario mun-
dial de controversia de la iglesia 
católica a causa de denuncias 

por el abuso de niños, por un lado; y 
la agitación de los chalecos amarillos 
en Francia, por otra, iría a realizarse 
la celebración más sagrada del ca-
tolicismo: la Semana Santa. Informa-
ciones provenientes de la capital fran-
cesa, París, a través de las cadenas 
de televisión globales y otros medios 
de información daban cuenta que la 
catedral de Notre Dame sufría un in-
cendio en el tejado del edificio ocasio-
nando daños de consideración. Eran 
las 18:51 (UTC+2), de la tarde del 15 
de abril de 2019. En la primera hora 
del incendio la aguja, el ático y parte 
de la techumbre se derrumbaron.
En el interior del emblemático templo, 
alrededor de las 18:20 -hora de París- 
se realizaba una misa, se escuchó la 
alarma de incendios, se comenzó la 
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El jefe de bomberos de París dijo que 
los campanarios y otros elementos 
estructurales probablemente habrían 
fallado si el fuego hubiera continuado 
durante otros 30 minutos. Un funcio-
nario francés, por su parte, informó 
que el incendio se había debilitado y 
que ambas torres de la catedral esta-
ban a salvo. 
Gran parte de la estructura de madera 
se quemó, en cantidad similar a 21 
hectáreas de roble, equivalentes a 
1.000 robles talados para la construc-
ción en los siglos XII y XIII.
No se realizó el sistema de lanza-
mientos de agua de aeronaves des-
de el aire por el riesgo de debilitar la 
estructura del edificio con el peso del 
agua.
Tras nueve horas de lucha contra el 
fuego, en el amanecer del 16 de abril, 

se dio por extinguido el incendio, aun-
que los bomberos realizaron una la-
bor de aseguramiento a fin de evitar el 
aparecimiento de focos menores. Un 
balance final indica que la estructura, 
la fachada y las torres fueron salvadas 
gracias a la oportuna intervención de 
los bomberos franceses. 
El informe oficial del fiscal de París dijo 
que, “el incendio se inició alrededor 
de las 18:50, en la parte superior del 
edificio. Las llamas generaron el de-
rrumbe de la aguja central y el teja-
do de la nave central. Los bomberos 
acudieron a las 19:00, pero a pesar 
de su pronta intervención no lograron 
controlar las llamas. Un elemento ar-
quitectónico muy relevante, la aguja 
de la catedral, se derrumbó en la pri-
mera hora del incendio, al igual que el 
ático y parte de la techumbre”. 

evacuación del edifico, pero los guar-
dias de seguridad no se percataron 
del fuego hasta las 18:43, cuando 
sonó nuevamente la alarma. Por razo-
nes de seguridad, el público cercano 
a la catedral fue retirado, la isla de la 
Cité, donde está emplazada la cate-
dral, fue evacuada cerrándose todos 
sus accesos. 

ADVERTENCIA DE DETERIORO
A partir de 2018 en la catedral se 
realizaron obras de mantenimiento 
y restauración, financiada mediante 
donaciones. Se levantaron andamios 
alrededor de los tejados y las esta-
tuas de piedra y bronce se retiraron 
previamente al emprendimiento de 
las obras de renovación. En julio de 
2017, Philippe Villeneuve, arquitecto 
en jefe de los monumentos históri-
cos de Francia, manifestó su preocu-
pación del deterioro de Notre Dame  
atribuyéndola como responsable a la 
contaminación. 
Las estatuas de cobre de los doce 
apóstoles, en cuatro grupos de tres, 
rodeaban la aguja. Pocos días antes 
de iniciar las labores de restauración 
y el posterior siniestro fueron retiradas 
y guardadas en un almacén. 

ESTUPOR MUNDIAL
Ante el estupor del mundo y ante 
los ojos de millones de televidentes 
la aguja de la catedral y el tejado se 
derrumbaron. El fuego se extendió 
rápidamente tanto en el espacio inte-
rior como en los bienes muebles que 
sufrieron daños de consideración. En 
conferencia de prensa colectiva con 
los medios de información, los bom-
beros franceses dieron a conocer que 
el incendio pudo estar relacionado 
con las obras de renovación que se 
estaban realizando en el edificio.
En la primera hora de la catástrofe se 
pensó que el edificio iba colapsar; sin 
embargo, a las 23:15 CEST (Central 
European Summer Time) el fuego fue 
apagado, y se consideró completa-
mente extinguido después de unas 
doce horas. 

“Notre Dame es nuestra 
historia, el lugar donde 

vivimos nuestras guerras 
y liberaciones, es desde 

donde parten todas 
las distancias. Es la 

catedral de todos los 
franceses, aún los que 
nunca estuvieron aquí” 
- Emmanuel Macron, 
presidente de Francia.

La primera aguja 
fue construida en 
el año 1250. Este 
campanario fue 
desmontado entre 
1786 y 1792 porque, 
dado su mal estado, 
se temía que se 
derrumbara. El 
arquitecto Viollet-
le-Duc, construyó 
en 1860 una aguja 
nueva de madera 
y plomo y con una 
altura de 93 metros 
para coronar Notre-
Dame.

Los bomberos batallaron el 
incendio durante 9 horas para 

poner a salvo la catedral de 
Notre-Dame de París.
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se esta parte de nosotros”. Debido al 
incendio en la emblemática catedral 
francesa, aplazó un mensaje al país 
que tenía previsto realizar ese lunes 
en la noche, en relación con la crisis 
de los “chalecos amarillos”.
En el mismo sentido se expresó An-
drés Manuel López Obrador, presi-
dente de México, lamentando los 
hechos tras el incendio calificándolos 
como “una desgracia para el arte, la 
cultura y la religión”.
El presidente norteamericano, Donald 
Trump calificó el incendio de la Cate-
dral de Notre Dame como “horrible”, y 
sugirió desplegar aviones cisterna para 
combatir las llamas. “¡Debe actuarse 
rápidamente!”, tuiteó el mandatario.

LAS RELIQUIAS
El lunes, 15 de abril,mientras los bom-
beros combatían las llamas en Notre 
Dame, la seguridad de las reliquias 
era desconocida. Según informes 
elaborados del periodista Nicolas 
Delesall, todas las obras de arte y las 
reliquias se pudieron salvar: “El tesoro 
de la catedral está intacto, la corona 
de espinas, y los santos sacramen-
tos”, afirmaba.  Entre las obras de 
arte, reliquias y otras antigüedades 
almacenadas en la catedral, están la 
supuesta corona de espinas y pedazo 
de la cruz de Jesucristo. Así. También, 
el órgano de Aristide Cavaillé-Coll del 
siglo XIII, vidrieras, la estatua de la Vir-
gen de París y las estatuas de bronce 
de los doce apóstoles. 

IMPORTANCIA DE NOTRE DAME PARA 
EL CATOLICISMO.
Como en cada Semana Santa, la Ca-
tedral de Notre Dame se preparaba 
para mostrar sus reliquias a los fieles 
el Viernes Santo. Pero cuando el lu-
nes las llamas consumían el edificio, 
los católicos del mundo reaccionaron 
con incredulidad y horror al ver por las 
pantallas de televisión, en vivo y direc-
to, la caída de la aguja de la catedral y 
las llamas que devoraban la arquitec-
tura gótica arquitectónica.
Notre Dame se caracterizó, por 16 si-
glos, como un lugar de peregrinación 
y sigue siendo así, a pesar de que en 
Europa las iglesias se están convir-
tiendo en museos.
Prelados católicos de todo el mundo 
manifestaron su tristeza y pesar por 
la catedral en llamas “en el corazón 

de París y la civilización”. Sin embargo 
expresaron su esperanza de que “el 
amor que encarna la magnífica cate-
dral haría más fuertes los corazones”. 
Calificaron a Notre Dame como un 
“símbolo del espíritu humano”.

REACCIONES EN EL MUNDO
Las reacciones del mundo político 
no se hicieron esperar, comenzando 
por el presidente de Francia, que se 
desplazó hasta la Catedral de Notre 
Dame de París, mientras el fuego de-
voraba la parte alta de la espléndida 
construcción. En su cuenta de Twitter 
escribió: “Notre Dame de París pre-
sa de las llamas. Dolor de toda una 
nación. Pensamiento para todos los 
católicos y para todos los franceses. 
Como todos nuestros compatriotas, 
estoy triste esta noche al ver quemar-

Aproximadamente 30,000 
personas diarias visitan la 
catedral de Notre Dame.

Arriba:Aunque su 
autenticidad no está 
verificada, la corona de 
espinas es una de las 
reliquias más valoradas por 
los creyentes parisinos.
Centro: El organo tiene 
cinco teclados y unos 8.000 
tubos, es el más grande que 
existe en Francia.
Abajo: Una imagen de Notre 
Dame de 1800. La nueva 
aguja no fue construida hasta 
principios del siglo XIX.
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LA CATEDRAL NOTRE DAME DE PARÍS
La monumental obra fue construida en 
1163, durante la Revolución Francesa 
(1789 – 1792), los revolucionarios sa-
quearon y destruteron parcialmente la 
catedral; se la terminó de edificar el 
año 1345; el último hito marcante de 
su historia de dio este 15 de abril de 
2019, con el voraz incendio que des-
truyó el pináculo principal, así como el 
techo. Fueron casi dos siglos de labor 
permanente de varias generaciones 
que dejaron impreso  el testimonio de 
su fe y del arte gótico de la época.
La catedral de Notre Dame  está em-
plaza en la Isla de la Cité de París, una 
pequeña isla situada en medio del río 
Sena, que siglos atrás fue un lugar de 
culto celta y romano, donde había un 
templo dedicado a Júpiter. Con la im-
plantación del catolicismo en Europa, 
se construye una iglesia románica, 
Saint Etienne. Como resultado del 
surgimiento de nuevas ciudades y el 
cambio cultural se construye la cate-
dral gótica de Notre Dame.
Durante el reinado de Luis VII, el obis-
po Maurice de Sully dio impulso al 
proyecto, y con las contribuciones de 
las clases sociales de París, la edi-
ficación de la catedral se realizó sin 
interrupciones, inspirada en el modelo 
de la abadía de Saint Denis.
La magnífica construcción represen-
ta al estilo gótico francés en todo su 
esplendor, es una referencia funda-
mental de la cultura occidental, forma 
parte del catálogo del Patrimonio de 
la Humanidad de UNESCO.
Pese a sus 850 años de existencia, 
Notre Dame de París sigue siendo un 
espacio vivo. Su influencia sobre los 
cristianos-católicos ha permanecido 
intacta, cada año recibe aproximada-
mente 20 millones de visitantes, por 
lo menos hasta el incendio del 15 de 
abril de 2019.

CARACTERÍSTICAS 
La Catedral de Notre Dame de París se 
construyó en medio de calles estrechas 
y muchas viviendas, nada que ver con 
el espacio abierto que hoy la rodea. 
Cualquier mortal que se asomara a la 
puerta de su casa antes del siglo XIX, 
sentiría de inmediato la incontestable 
grandiosidad de aquella masa llena 
de símbolos, leyendas e historias. En 
consecuencia, la primera característica 
resaltante de esta obra es su monu-
mentalidad y su poder simbólico.
Conforme al arte gótico de entonces 
resalta su simbolismo, con una vi-
sión teocéntrica del mundo, profusa 
en detalles a veces sin un propósi-

to definido, “donde la mentalidad de 
sus constructores fue de darle toda 
dignidad como un tributo a Dios. En 
ese sentido, el arte gótico representa 
una oración de piedra”, resalta Andrea 
Imaginario, licenciada en Artes y ma-
gíster en Literatura Comparada.
Ostenta recursos arquitectónicos que 
buscan luz y altura como en las ar-
tes plásticas integradas al edificio. 
Bóvedas de crucería, contrafuertes, 
arbotantes (creados exclusivamente 
para Notre Dame, vitrales y rosetones 
se conjuncionan al poder de un arte 
cada vez más naturalista, que hizo 
posible expresar la fe renovada del 
pueblo a la deidad.

Notre Dame tiene más de 
850 años y es uno de los 
monumentos más visitados 
de París.

“Notre Dame representa 
un patrimonio universal 

excepcional, dado 
que es un monumento 

histórico, arquitectónico, 
espiritual y literario” 

Audrey Azoulay 
Directora general de 

Unesco y exministra de 
Cultura de Francia

DE AMÉRICA 55DE AMÉRICA54



LA CATEDRAL NOTRE DAME DE PARÍS
La monumental obra fue construida en 
1163, durante la Revolución Francesa 
(1789 – 1792), los revolucionarios sa-
quearon y destruteron parcialmente la 
catedral; se la terminó de edificar el 
año 1345; el último hito marcante de 
su historia de dio este 15 de abril de 
2019, con el voraz incendio que des-
truyó el pináculo principal, así como el 
techo. Fueron casi dos siglos de labor 
permanente de varias generaciones 
que dejaron impreso  el testimonio de 
su fe y del arte gótico de la época.
La catedral de Notre Dame  está em-
plaza en la Isla de la Cité de París, una 
pequeña isla situada en medio del río 
Sena, que siglos atrás fue un lugar de 
culto celta y romano, donde había un 
templo dedicado a Júpiter. Con la im-
plantación del catolicismo en Europa, 
se construye una iglesia románica, 
Saint Etienne. Como resultado del 
surgimiento de nuevas ciudades y el 
cambio cultural se construye la cate-
dral gótica de Notre Dame.
Durante el reinado de Luis VII, el obis-
po Maurice de Sully dio impulso al 
proyecto, y con las contribuciones de 
las clases sociales de París, la edi-
ficación de la catedral se realizó sin 
interrupciones, inspirada en el modelo 
de la abadía de Saint Denis.
La magnífica construcción represen-
ta al estilo gótico francés en todo su 
esplendor, es una referencia funda-
mental de la cultura occidental, forma 
parte del catálogo del Patrimonio de 
la Humanidad de UNESCO.
Pese a sus 850 años de existencia, 
Notre Dame de París sigue siendo un 
espacio vivo. Su influencia sobre los 
cristianos-católicos ha permanecido 
intacta, cada año recibe aproximada-
mente 20 millones de visitantes, por 
lo menos hasta el incendio del 15 de 
abril de 2019.

CARACTERÍSTICAS 
La Catedral de Notre Dame de París se 
construyó en medio de calles estrechas 
y muchas viviendas, nada que ver con 
el espacio abierto que hoy la rodea. 
Cualquier mortal que se asomara a la 
puerta de su casa antes del siglo XIX, 
sentiría de inmediato la incontestable 
grandiosidad de aquella masa llena 
de símbolos, leyendas e historias. En 
consecuencia, la primera característica 
resaltante de esta obra es su monu-
mentalidad y su poder simbólico.
Conforme al arte gótico de entonces 
resalta su simbolismo, con una vi-
sión teocéntrica del mundo, profusa 
en detalles a veces sin un propósi-

to definido, “donde la mentalidad de 
sus constructores fue de darle toda 
dignidad como un tributo a Dios. En 
ese sentido, el arte gótico representa 
una oración de piedra”, resalta Andrea 
Imaginario, licenciada en Artes y ma-
gíster en Literatura Comparada.
Ostenta recursos arquitectónicos que 
buscan luz y altura como en las ar-
tes plásticas integradas al edificio. 
Bóvedas de crucería, contrafuertes, 
arbotantes (creados exclusivamente 
para Notre Dame, vitrales y rosetones 
se conjuncionan al poder de un arte 
cada vez más naturalista, que hizo 
posible expresar la fe renovada del 
pueblo a la deidad.

Notre Dame tiene más de 
850 años y es uno de los 
monumentos más visitados 
de París.

“Notre Dame representa 
un patrimonio universal 

excepcional, dado 
que es un monumento 

histórico, arquitectónico, 
espiritual y literario” 

Audrey Azoulay 
Directora general de 

Unesco y exministra de 
Cultura de Francia

DE AMÉRICA 55DE AMÉRICA54



E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Bolivia (MRREE), Emb. 
Diego Pary Rodríguez, y el Pre-

sidente del Instituto Boliviano de Co-
mercio Exterior (IBCE), Pedro Colanzi 
Serrate, suscribieron un “Convenio 
de Cooperación Institucional” para el 
intercambio de información útil para 
el desarrollo y apertura de mercados 
internacionales, la organización de 
seminarios, talleres y eventos de tipo 
académico y/o informativo, la realiza-
ción de investigaciones conjuntas que 
contribuyan a la promoción de la ofer-
ta exportable boliviana, la publicación 
de material bibliográfico, entre otras 
actividades que ayuden a fortalecer 

la presencia de productos bolivianos 
en el mercado internacional.
El Acto de Firma del Convenio entre 
el MREE y el IBCE se desarrolló de 
manera solemne en el elegante 
Salón “Samaipata” de la Cancillería 
boliviana, en la ciudad de La Paz, el 
24 de julio de 2019, fecha memorable 
para ambas instituciones.
En la oportunidad, el Canciller Diego 
Pary, destacó la trayectoria del IBCE y 
se refirió a la importancia de trabajar 
con todos los actores de la economía 
plural para alcanzar el desarrollo y el 
progreso del país, porque solo así 
se podrán crear fuentes de empleo y 
dinamizar la productividad.

CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE

EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y EL INSTITUTO 
BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

GARY ANTONIO
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Economista, Magíster en Comercio 
Internacional y Gerente General del IBCE

“Bolivia seguirá impulsando las 
buenas relaciones con la región y el 
mundo, basadas en el respeto y la 
complementariedad, con una agenda 
propia, fortaleciendo su presencia 
en diferentes foros internacionales 
y proyectándose como un país 
exportador”, dijo el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Diego Pary.
Por su parte, el Presidente del Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior, Pedro 
Colanzi, señaló: “El genuino interés 
del IBCE de trabajar juntamente 
con la Cancillería en materia de 
inteligencia comercial, negociaciones 
internacionales, apertura de mercados, 
promoción de la oferta exportable, 

capacitación, diálogos públicos, 
estudios, publicaciones, etc., apunta 
a crear mejores oportunidades para los 
bolivianos -empresarios y trabajadores- 
sabiendo que invertir para producir y 
exportar es bueno, y que el rostro social 
de las exportaciones son los empleos 
dignos y sostenibles que generan. En 
definitiva, esta sinergia público-privada 
está inspirada en coadyuvar a construir 
juntos, un mejor futuro para nuestros 
hijos”.
Al término del Acto se anunció que 
la primera actividad a realizarse en 
el marco de dicho Convenio, será la 
publicación de una Edición Especial 
del Periódico “Comercio Exterior” del 

IBCE, dedicada exclusivamente a 
reflejar los 50 años de la Integración 
Andina en términos de logros en 
los ámbitos político, económico, 
cultural y social, además de reflejar y 
dar a conocer a la sociedad civil el 
Plan de Trabajo de Bolivia durante 
la Presidencia Pro Tempore de la 
Comunidad Andina (CAN).
La Testera Oficial la integraron el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Diego Pary; el Presidente del Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior, Pedro 
Colanzi, el Viceministro de Comercio 
Exterior e Integración, Benjamín 
Blanco; y el Gerente General del IBCE, 
Gary Rodríguez.

El Ministro de Relaciones 
Exteriores, Diego Pary 

Rodríguez y El Gerente 
General del IBCE, Gary 

Antonio Rodríguez Álvarez
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ÉXODO
El doloroso 

significado del

C uando se habla de éxodo se 
habla de crisis humanitaria, de 
dolor, de llanto, de sufrimiento, 

de pobreza -pero también- de espe-
ranza en un futuro mejor.
Los éxodos humanos registrados a lo 
largo de la historia han obedecido a 
la urgencia de abandonar el lugar de 
origen por razones de sobrevivencia; 
los masivos desplazamientos se han 
debido a situaciones de peligro o de 
extrema necesidad, bajo el instinto de 
conservación.
Hay quienes tipifican como “éxodo 
rural” al desplazamiento campo-ciu-
dad, por el agotamiento de la fertilidad 
de la tierra o porque la mecanización 
disminuye la necesidad de mano de 
obra en el agro, ocasionando una mi-
gración campesina en busca de me-
jores condiciones de vida. Pero, para 
los efectos del este artículo, referire-
mos como “éxodo” al desplazamien-
to intempestivo y forzado de masas 
humanas empujadas por situaciones 
extremas y ajenas a su voluntad.

La Real Academia Española define “éxodo” 

como la “emigración de un pueblo o de 

una muchedumbre de personas”, lo que 

se da en situaciones de penuria por falta de 

alimento o de seguridad debido a hechos 

de violencia como persecuciones políticas, 

étnicas o religiosas, por guerras, etc.

GARY ANTONIO
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Economista, Magíster en Comercio 
Internacional y Gerente General del IBCE

REPORTAJE EXCLUSIVO PARA
GENTE DE AMÉRICA
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Transcurridas cuatro décadas de cas-
tigo en el desierto, no fue Moisés -que 
murió a la edad de 120 años- sino Jo-
sué, quien introduciría al pueblo he-
breo a la Tierra Prometida, a la región 
de Canaán que Dios había prometido 
dar a Abraham, para él y sus genera-
ciones.
El pueblo hebreo, constituido como 
la nación de Israel, vivió por bastante 
tiempo en relativa paz hasta que siglos 
después le sobrevino un nuevo sufri-
miento a consecuencia del rechazo al 
Mesías -a Jesucristo- a quienes los re-
ligiosos no reconocieron como el Hijo 
de Dios, sino que lo crucificaron por 
mano de los soldados romanos, aca-
rreando una atávica maldición sobre 
ellos y sus familias cuando -al lavarse 
las manos Poncio Pilato, no querien-
do crucificar a Jesús- el pueblo gritó 
“¡Que su sangre caiga sobre nosotros 
y sobre nuestros hijos!”.
La consecuencia de tan desafortuna-
da actitud en contra de Cristo Jesús 
les valió a los judíos el ser esparcidos 
por el mundo -pero no solo eso- sino 
también, muchísimos años después, 
a sufrir el terrible Holocausto a manos 
de Adolfo Hitler, por el que varios mi-
llones murieron de las más impensa-
das y atroces formas.

PRIMER ÉXODO
La Biblia cristiana ha documentado 
con gran detalle en el segundo libro 
del Antiguo Testamento -llamado 
Éxodo- el movimiento de más de dos 
millones de israelitas que salieron de 
Egipto luego de una esclavitud de 
cuatrocientos treinta años, período 
durante el cual sufrieron toda clase de 
abusos, incluso el genocidio ordena-
do por Faraón, de matar a todo niño 
nacido varón a fin de que no crecie-
ra la población hebrea, que se había 
vuelto numerosa.
El héroe de dicha historia épica fue 
Moisés que -por instrucciones de 
Dios- pasó a ser el libertador de se-
mejante contingente humano que -no 
con poca dificultad- pudo abandonar 
Egipto para dirigirse a la “Tierra Pro-
metida”.
Sin embargo, su desobediencia a 
los mandatos del Creador hizo que 
un viaje que debía durar unas pocas 
semanas para llegar a destino se con-
virtiera en nada más ni nada menos 
que en 40 años de deambular por el 
desierto. Ese fue su castigo, por su 
perverso corazón, ya que habiendo 
sido advertidos, adoraron a dioses 
paganos ignorando el primer gran 
mandato del Señor.
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pués a familias temporales esperando 
que pudieran volverse a reunir con sus 
familias.
“Entre 1965 y 1973 la única manera 
legal de salir del país eran los vuelos 
de La Libertad, que conectaban el 
país con Miami. Estos vuelos eran 
limitados a familiares directos de 
personas que ya estaban en Esta-
dos Unidos. Entre abril y octubre de 
1980, se dio el éxodo de Mariel, un 
significativo movimiento de cubanos 
hacia Estados Unidos. Se calcula 
que 125 mil cubanos llegaron en 
pequeñas balsas”, relata la autora, 
e indica que según un censo del 
2010 había 50 millones de hispanos 

en EEUU, de los cuales 1,7 millones 
eran cubanos.
En otra parte del mundo, según el 
reportaje, 4 millones de ciudadanos 
dejaron Siria el año 2011, huyendo a 
países vecinos a raíz de un conflicto 
interno motivado por la pobreza y el 
descontento de la población contra 
su gobierno provocando un levanta-
miento pacífico en contra del Presi-
dente Bashar Al Asad, que lamenta-
blemente derivó en una sangrienta 
guerra civil que lleva ya medio millón 
de muertos a la fecha y que, al ex-
tenderse en el tiempo ha provocado 
que más de 6 millones de sirios ha-
yan abandonado su país.

ÉXODOS POSTERIORES
Un interesante reportaje televisivo ti-
tulado “Éxodos de la historia, un re-
cuento de los más grandes y sorpren-
dentes” desarrollado por la periodista 
Paula Ozaeta (www.guatevision.com, 
21.10.2018) relata cómo luego de la 
Segunda Guerra Mundial se dio una 
masiva migración hacia Palestina por 
parte de los judíos sobrevivientes del 
Holocausto Nazi, con la mira puesta 
en constituirse en Estado.
“El Movimiento Sionista, promotor 
y responsable en gran medida de 
la fundación del Estado de Israel, 
organizó redes de contrabando de 
personas que llevaron a más de 400 

mil judíos a Palestina. Esto provoca 
la guerra árabe-israelí de 1948, que 
causa un nuevo éxodo, pues como 
un efecto dominó tras la llegada de 
los judíos, entre 700 y 900 mil pales-
tinos huyeron. Veinte años después, 
se volvió a producir una huida de la 
población civil de Cisjordania ante 
el avance israelí. Según un censo 
realizado por la ONU en el 2008, los 
refugiados palestinos eran más de 4 
millones y medio”, relata la investiga-
dora.
Otro éxodo, aunque de menor pro-
porción pero mucho más cercano a 
nosotros, data de 1959 cuando una 
cruenta revolución pretende instau-

rar un régimen comunista en Cuba, 
provocando que muchos ciudadanos 
huyeran buscando refugio en EEUU, a 
menos de 150 kilómetros de distancia 
de la isla caribeña. Este primer contin-
gente de ciudadanos cubanos estuvo 
compuesto por personas que dejaron 
sus pertenencias esperando retornar 
a cuba luego de la caída del gobierno, 
sin embargo, luego de seis décadas 
esto no se ha producido.
La periodista relata que entre los años 
1960 y 1962 se llevó a cabo la llama-
da “operación Peter Pan”, por la que 
más de 14.000 niños fueron enviados 
a EEUU, bajo el cuidado de la Iglesia 
Católica, para ser entregados des-

11-20
M I L L O N E S
DE PERSONAS FUERON DESPLAZADAS DURANTE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL POR DISTINTOS MOTIVOS.

Más de 70 millones de 
personas en el mundo 
se vieron desplazadas 
forzosamente de 
sus hogares en 
2018 a causa de los 
conflictos, la guerra o la 
persecución.

En Siria cada minuto una 
familia se exilia, unas 9.500 
personas al día. Al menos la 
mitad de los desplazados son 
menores.

Un Marine de los Estados 
Unidos ayuda a un niño a bajar 
de los botes que llegaban de 
Cuba a Florida. 10 de mayo 
1980.

Los denominados balseros 
cubanos arriesgan todo por 

llegar a orillas de Florida.
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pués a familias temporales esperando 
que pudieran volverse a reunir con sus 
familias.
“Entre 1965 y 1973 la única manera 
legal de salir del país eran los vuelos 
de La Libertad, que conectaban el 
país con Miami. Estos vuelos eran 
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2010 había 50 millones de hispanos 

en EEUU, de los cuales 1,7 millones 
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ÉXODOS RECIENTES
“Según la Oficina de la ONU para la 
Coordinación de Asuntos Humanita-
rios, hasta junio del 2018 cerca de 
2,3 millones de venezolanos habían 
abandonado sus hogares debido a la 
inseguridad, falta de oportunidades, 
crisis económica y anarquía”, indica 
Ozaeta (“Éxodos de la historia, un re-
cuento de los más grandes y sorpren-
dentes”). La triste migración de vene-
zolanos a Colombia, Perú, Ecuador y 
otros países continúa, en la medida 
que la crisis se agudiza (se dice que 
4 millones de venezolanos huyeron de 
su país).
La periodista relata también la preo-
cupante situación que se da en Ni-
caragua donde hay una grave crisis 
social y política, habiendo informado 
la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos que cerca de 450 per-
sonas han muerto por la represión del 
Estado a manifestaciones callejeras, 
lo que ha empujado a que unas 23 
mil personas hayan procurado asilo 
en el exterior.
Está también el caso de miles de hon-
dureños que salieron de su país bus-
cando ingresar -sin éxito- a los EEUU 
por causa de la crisis económica y 
política, así como la falta de empleo 
y la violencia en su país.

SITUACIÓN ACTUAL DE REFUGIADOS 
EN EL MUNDO 
Según la Agencia de la Organización 
de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR, por sus siglas en 
inglés) a junio del 2019 el nivel de 
“desplazamiento forzado” -interno en 
el propio país o de emigración- es el 
más alto de la historia, dando cuenta 
de la conflictividad en diversos países 
y del sufrimiento de casi 71 millones de 
personas que en todo el mundo “se 
han visto obligadas a huir de sus hoga-
res”. De semejante contingente huma-
no, casi 26 millones son refugiados y 
más del 50% son menores de 18 años.
En números redondos, 41 millones de 
personas han sufrido desplazamien-
tos internos obligatorios; cerca de 26 
millones son refugiados; y, 3,5 millo-
nes han solicitado asilo. Un 80% de 
los países receptores de tan triste éxo-
do humano son países vecinos. En-
tre los que más acogida han brindado 
destacan: Alemania con 1,1 millones 
de personas, Sudán (1,1 millones); 
Uganda (1,2 millones), Paquistán (1,4 
millones) y Turquía con 3,7 millones de 
refugiados.
Cifra escalofriante: “Cada dos segun-
dos casi una persona se ve obligada 
a desplazarse como resultado de los 
conflictos y la persecución” (www.acnur.org)

23 MIL hondureños procuraron asilo 
en el exterior debido a la grave 
crisis social y política del país.

Un grupo de emigrantes 
Venezolanos en la parte trasera 
de un camión cruzando las 
montañas Colombiana.

26
MILLONES DE 
REFUGIADOS 
EN EL MUNDO

Más de 800 mil refugiados 
congoleños son albergados por 
países Africanos. 
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Un miembro de la guardia 
civil española distribuye agua 
embotellada a los inmigrantes 

que esperan ser transferidos 
a la guarda costera en el 

puerto de Tarifa, España, 26 
de julio 2019
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REFLEXIONES
Todo éxodo implica sufrimiento para 
quien deja su lugar de origen. Por 
ello, la Palabra de Dios es insistente 
en cuanto al trato que se debe dar 
al extranjero, recordándole al pueblo 
de Israel que fue forastero, que sufrió 
de opresión por 430 años y que Dios 
-por su misericordia- lo liberó del yugo 
egipcio para introducirlo en la Tierra 
Prometida que fluye leche y miel. Por 
esta causa manda al pueblo de Israel 
a ser misericordioso con el extranjero, 
sabiendo lo que se sufre al abandonar 
la familia y renunciar a sus posesio-
nes.
Sentencias como “al extranjero no 
engañarás ni angustiarás”; “maldito 
el que pervirtiere el derecho del ex-
tranjero”; “no maltratarás ni oprimirás 
al extranjero”; “la misma ley será para 
el natural, y para el extranjero que ha-
bitare entre vosotros”; “no angustiarás 
al extranjero; porque vosotros sabéis 
cómo es el alma del extranjero, ya que 
extranjeros fuisteis en la tierra de Egip-
to”; “no rebuscarás tu viña ni recoge-
rás el fruto caído de tu viña; para el 
pobre y para el extranjero lo dejarás”, 
dan cuenta de la consideración que 
hay que tener con quienes se vieron 
en la penosa necesidad de abando-
nar su lugar de origen.
En lo que hace a nuestro país, no 
debe haber un solo boliviano que no 
tenga un pariente, un amigo o un ex 
vecino viviendo en el extranjero. Un 
número indeterminado de bolivianos 
-se dice que podrían ser dos millones- 
vive en el exterior buscando mejores 
oportunidades de vida a costa de su 
propio sacrificio y el de sus familiares.
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El planeta va camino a 
un aumento de 3 °C de 
temperatura. El límite 
podría excederse en tan 
sólo 12 años

ÚLTIMO LLAMADO
PARA SALVAR A LA

TIERRA
DE UNA

INMINENTE 
CATÁSTROFE

De acuerdo al último informe del Gru-
po Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (ONU/
IPCC), ir más allá de los 1,5 grados de 
temperatura es poner en riesgo la ha-
bitabilidad de la tierra. Lo sorprenden-
te, según el reporte, vamos camino a 
un aumento de 3 °C, muy por encima 
del máximo de 2 °C contemplado por 
los Acuerdos de París, sobre cambio 
climático.
“Mantener el calentamiento a 1,5 gra-
dos por supuesto que conlleva bene-
ficios en comparación con los 2 gra-
dos, reduciría el impacto del cambio 
climático de manera importante”, opi-
na el profesor Jim Skea, copresidente 
del IPCC. Según el informe este límite 
podría excederse en tan sólo 12 años.
Hasta ahora se pensaba que al man-
tener el calentamiento del planeta por 
debajo de 2 grados en este siglo, se 
podrían manejar los cambios que su-
frirá el planeta. 
La diferencia de solo medio grado de 
temperatura traería consecuencias 
devastadoras para el planeta, por lo 
que se hace cada vez más apremian-
te limitar el aumento del calentamien-
to global a un máximo de 1,5 grados 
centígrados, advierte el IPCC.  “El 
tiempo para actuar se nos está aca-
bando”, asegura el último informe del 
IPCC, el que ha sido descrito como 

La planta Jaenschwalde 
planta energética en Peits en 

la región Lausitz, Alemania.

“Nuestra misión como medio de 
comunicación es concientizar e informar 
la realidad” - Editorial Gente de América

DE AMÉRICA 69DE AMÉRICA68



El planeta va camino a 
un aumento de 3 °C de 
temperatura. El límite 
podría excederse en tan 
sólo 12 años

ÚLTIMO LLAMADO
PARA SALVAR A LA

TIERRA
DE UNA

INMINENTE 
CATÁSTROFE

De acuerdo al último informe del Gru-
po Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (ONU/
IPCC), ir más allá de los 1,5 grados de 
temperatura es poner en riesgo la ha-
bitabilidad de la tierra. Lo sorprenden-
te, según el reporte, vamos camino a 
un aumento de 3 °C, muy por encima 
del máximo de 2 °C contemplado por 
los Acuerdos de París, sobre cambio 
climático.
“Mantener el calentamiento a 1,5 gra-
dos por supuesto que conlleva bene-
ficios en comparación con los 2 gra-
dos, reduciría el impacto del cambio 
climático de manera importante”, opi-
na el profesor Jim Skea, copresidente 
del IPCC. Según el informe este límite 
podría excederse en tan sólo 12 años.
Hasta ahora se pensaba que al man-
tener el calentamiento del planeta por 
debajo de 2 grados en este siglo, se 
podrían manejar los cambios que su-
frirá el planeta. 
La diferencia de solo medio grado de 
temperatura traería consecuencias 
devastadoras para el planeta, por lo 
que se hace cada vez más apremian-
te limitar el aumento del calentamien-
to global a un máximo de 1,5 grados 
centígrados, advierte el IPCC.  “El 
tiempo para actuar se nos está aca-
bando”, asegura el último informe del 
IPCC, el que ha sido descrito como 

La planta Jaenschwalde 
planta energética en Peits en 

la región Lausitz, Alemania.

“Nuestra misión como medio de 
comunicación es concientizar e informar 
la realidad” - Editorial Gente de América

DE AMÉRICA 69DE AMÉRICA68



un “último llamado” para salvar a la 
Tierra de una inminente catástrofe.
Para el corresponsal de temas am-
bientales de la BBC, Matt McGrath, 
la advertencia  del IPCC “es la  más 
comprehensiva, hasta la fecha, de los 
riesgos del aumento de las tempera-
turas globales”.
El estudio, que se basa en más de 
6.000 referencias científicas, explica 
los efectos que tendría un incremento 
de temperaturas del 1,5 y los compara 
con los de una subida de 2 grados. 
Ambas temperaturas están contem-
pladas en los Acuerdos de París, en 
el que la mayor parte de países del 
planeta se comprometieron a “mante-
ner el aumento de la temperatura me-

dia mundial por debajo de 2 °C con 
respecto a los niveles preindustriales, 
y proseguir los esfuerzos para limitar 
ese aumento de la temperatura a 1,5 
°C”.
El IPCC, fue creado en 1988 con el 
objetivo de elaborar evaluaciones in-
tegrales de los conocimientos científi-
cos, técnicos y socioeconómicos so-
bre el cambio climático, sus causas, 
posibles repercusiones y estrategias 
de respuesta. 

IMPACTO COMUNICACIONAL DE LA BBC
El periódico virtual British Broadcasting 
Corporation (Corporación Británica de 
Radiodifusión) se hizo eco del informe 
del IPCC, y en fecha 8 octubre 2018 

publicó la noticia con el siguiente titu-
lar: “Por qué 2030 es la fecha límite de 
la humanidad para evitar una catástro-
fe global”, destacando que el docu-
mento proyecta que un aumento de la 
temperatura global de 2 grados aca-
baría con todos los arrecifes de coral. 
Mientras que un incremento de 1,5 
los reducirá entre un 70% y un 90%; 
pero 2 grados los extinguirían casi por 
completo. La publicación de la BBC 
generó un impacto comunicacional 
global inusitado. 
Por su importancia, reproducimos la 
información técnica publicada por la 
plataforma BBC: 

AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR
Otra diferencia importante es que el 
nivel del mar aumentaría 10 centíme-
tros más al pasar de 1,5 a 2 grados. 
Puede parecer poco, pero esta dife-
rencia implica que diez millones de 
personas más estarían expuestas a 
inundaciones.
También tendría un impacto signifi-
cativo en la temperatura y acidez del 
océano, y en la capacidad de cultivar 
cultivos como el arroz, el maíz y el tri-
go.
Y el IPCC afirma que limitar el calenta-
miento a 1,5 frente a los 2 grados su-
pondría reducir el número de personas 
expuestas a los riesgos climáticos y la 
pobreza en varios cientos de millones. 
También limitará la prevalencia de enfer-
medades como el dengue y la malaria.
Por lo pronto, las emisiones de gases 
de efecto invernadero ya han elevado 
aproximadamente un grado centígra-
do la temperatura global respecto a 
los niveles preindustriales. “Ya esta-
mos en la zona de peligro”, explica 
Kaisa Kosonen, de Greenpeace.

LOS POLOS SE DERRITEN
“Ambos polos se están derritiendo a 
un ritmo acelerado; árboles antiguos 
que han estado allí durante cientos de 
años están muriendo repentinamente 
y acabamos de tener un verano en 
que gran parte del mundo estaba en 
llamas”.

Nuevos estudios advierten 
que las dos mayores 
zonas heladas del planeta, 
Groenlandia y la Antártida, se 
están derritiendo a un ritmo 
preocupante, el doble de 
rápido que hace cinco años.

Más de 216 millones de 
personas viven en tierra que 

estará bajo el nivel del mar 
para 2100.

Una simulación del mapa de 
Europa si se derritiera todo el 

hielo de los polos.
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¿ES DEMASIADO TARDE?
El Panel afirma que todavía podemos 
conseguir que la temperatura del pla-
neta no aumente 3 grados más; em-
pero, esto requiere cambios urgentes 
y a gran escala por parte de gobier-
nos e individuos. Se tendría que rea-
lizar grandes inversiones cada año y 
por lo menos durante dos décadas: 
alrededor de 2.5% del PIB mundial.
El informe afirma que si se quiere 
cumplir la meta del 1,5 habría que 
disminuir las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) en un 45% para el año 
2030. Para 2050 deberían haber des-
aparecido.
Otras medidas son que las energías 
renovables proporcionen hasta el 85% 
de la electricidad global para 2050 y 
que 7 millones de kilómetros cuadra-
dos de tierra (más o menos el tamaño 
de Australia) se dediquen a cultivos 
energéticos.
Jim Skea afirma que esto dependerá 
de la voluntad política.
“Si leen el informe y deciden actuar 
de inmediato, entonces mantener la 
subida en 1,5 grados sigue a nuestro 
alcance. Pero es una decisión que se 
debe tomar lo antes posible”, aseguró 
Skea.
El reporte también incluye medidas 
que se pueden adoptar a nivel indi-
vidual.
•Comprar menos carne, leche, que-

so y mantequilla y más alimentos 
de temporada producidos local-
mente (además de desperdiciar 
menos comida).

•Conducir automóviles eléctricos 
y caminar o usar la bicicleta para 
desplazamientos cortos

•Tomar trenes y buses en lugar de 
aviones

•Recurrir a videoconferencias en lu-
gar de viajar por razones de trabajo

•Secar la ropa al sol en lugar de uti-
lizar secadoras

•Aislar mejor las casas para reducir 
la dependencia de calefacción y/o 
acondicionadores de aire

•Exigir una baja huella de carbono en 
todos los productos de consumo.

“Uno puede creer que no puede con-
trolar el uso que se la da a la tierra, 
pero uno sí puede decidir qué come 
y eso determina el uso de la tierra”, 
explicó la Dra. Debra Roberts, la otra 
copresidente del IPCC.
“Podemos elegir como nos moviliza-
mos dentro de las ciudades, garanti-
zar que elegimos a gobernantes que 
le apuestan al transporte público”, 
ejemplificó Roberts.

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS EN 
AMÉRICA LATINA:
ESCASEZ DE ALIMENTOS Y AGUA
La Agencia EsN - Estocolmo Noticia, 
en su información de 29 de julio re-
ciente, con fuente en sus agencias en 
el mundo, Atribuye las consecuencias 
del incremento de las temperaturas a 
las condiciones zonas como la inter-
tropical  -entre los trópicos de Cáncer 
y de Capricornio- donde se encuentra 

América Latina, el centro y sur de Mé-
xico y partes del norte de Argentina y 
Chile. En caso de que se incrementen 
las temperaturas, originarían la poten-
cial escasez de alimentos. La seguri-
dad alimentaria y la administración del 
agua se verían comprometidas por el 
calentamiento global y el cambio cli-
mático, sin contar los efectos sobre 
la salud.

ANOMALÍAS CLIMÁTICAS EXTREMAS
Se refiere a las anomalías climáticas 
de la semana anterior a esa fecha de 
su publicación, cuando en algunas 
zonas de Europa Occidental las tem-
peraturas llegaron a casi 45 grados 
centígrados, lo que obligó a muchos 
volvieran a plantearse la cuestión del 
calentamiento global. “Sin embargo, 
la amenaza que representa este fe-
nómeno afecta no solo al viejo conti-
nente, sino al planeta entero”, afirma.

Cerca de 124 millones de 
habitantes de 51 países 

sufren escasez aguda de 
alimentos, advirtieron la 

Organización de la ONU 
para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO)

En las afueras de la 
ciudad de La Paz, Bolivia, 
se encuentra Chacaltaya 
era el resort de ski de 
mayor elevación del 
mundo. El glacial de más 
de 18.000 años de edad 
desapareció en 2009 y la 
nieve es escasa.
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EMIGRACIÓN
Considera que el cambio de las con-
diciones climáticas y la intensificación 
de los fenómenos extremos obligan a 
las poblaciones afectadas a  emigrar 
de sus países de origen, que en al-
gunos casos puede ser interna, relató 
el doctor Carlos Gay García, miembro 
del Grupo de Cambio Climático y Ra-
diación Solar de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.
“Cuando uno no tiene los recursos 
necesarios, la sensibilidad ante el 
cambio climático es mayor. Entonces, 
sí es cierto que las zonas intertropica-
les, que se encuentra la mayor parte 
de América, se verían muy afectadas 
por el cambio climático”, recalca.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 
PEORES DE LO PREVISTO
Las consecuencias y los costes de 
un calentamiento global de 1,5 grados 
Celsius serán mucho peores de lo es-
perado, según un informe global del 
Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático IPCC, 
publicado en Incheon, Corea del Sur.
Durante la última década se ha produ-
cido una serie sin precedentes de tor-
mentas, incendios forestales, sequías, 
blanqueamiento de corales, olas de 
calor e inundaciones en todo el mun-
do con solo un grado Celsius de ca-
lentamiento global. Pero la situación 
empeorará con un calentamiento de 
1,5 grados Celsius, o lo que es peor, 2 

grados Celsius, según el Informe Es-
pecial sobre el Calentamiento Global 
de 1,5 grados del IPCC.
El IPCC también informó de que esos 
2 grados Celsius podrían alcanzarse 
en solo 12 años y, casi seguro, dentro 
de 20 años, si no se reducen las emi-
siones de dióxido de carbono (CO2). 
Aunque se llevaran a cabo esas re-
ducciones de inmediato, eso solo re-
trasaría -no evitaría- el calentamiento 
global de 2 grados Celsius.

LOS BOSQUES Y EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL
«Limitar el calentamiento global a 1,5°C 
frente a 2°C reducirá la repercusión sig-
nificativa sobre los ecosistemas, la sa-
lud humana y el bienestar», afirmó en un 
comunicado Priyadarshi Shukla, director 
del Centro Global del Medio Ambiente y 
la Energía de la Universidad de Ahme-
dabad, la India, y coautor del informe 
especial. Entre dichos efectos se in-
cluyen tormentas más intensas, tiempo 
más errático, olas de calor peligrosas, 
aumento del nivel del mar y la perturba-
ción a gran escala de las infraestructu-
ras y los patrones migratorios.
Dependiendo de lo rápido que se re-
duzcan las emisiones, entre 1 y 7 mi-
llones de kilómetros cuadrados de tie-
rra, de  tendrá que plantar cultivos de 
bioenergía y deberán añadirse hasta 
10 millones de kilómetros cuadrados 
de bosques para 2050. 
Sin embargo, el informe advierte de 
que eso no será suficiente. Cada ki-
logramo de CO2 emitido en los últi-
mos 100 años seguirá atrapando calor 
en la atmósfera durante siglos. Para 
2045 o 2050, aún estará el CO2 en 
la atmósfera. Para estabilizar las tem-
peraturas mundiales en 1,5 grados 
Celsius, será fundamental contar con 
más bosques o con alguna forma de 
captura directa que extraiga CO2 de 
la atmósfera, según el informe.
Los hallazgos científicos del reporte, 
se compendian en el Resumen para 
Responsables de Políticas, aprobado, 
por los 195 países, incluido Estados 
Unidos.

EL ACUERDO DE PARÍS
Según el Acuerdo de París de 2015, 
los países del mundo acordaron 
mantener las temperaturas globales 
por debajo de los 2 grados Celsius, 
mientras que los estados insulares 
bajos, entre otros, presionaron por 
una temperatura muy inferior. Los 
compromisos actuales para reducir 
las emisiones de CO2 provocarán un 
calentamiento global de al menos 3 
grados Celsius para 2100, lo que nos 
pondría en riesgo de puntos de in-
flexión naturales como la descongela-
ción de grandes áreas de permafrost, 
que podría aumentar todavía más la 
temperatura mundial. 

“CAMPO MINADO”
Michael Mann, climatólogo y director 
del Centro de Ciencias del Sistema 
de la Tierra de Universidad Estatal de 
Pensilvania, afirma que el calentamien-
to global es como encontrarse en un 
campo de minas que se vuelve cada 
vez más peligroso. «Cuanto más nos 
adentramos, más explosiones podre-
mos provocar: 1,5°C son más segu-
ros que 2°C; 2°C son más seguros 
que 2,5°; y C, 2,5°C son más seguros 
que 3°C, y así sucesivamente», afirmó 
Mann. “Estabilizar el calentamiento 
global en 1,5°C será muy difícil, si no 
imposible, llegados a este punto», con-
cluye Mann con pesimismo.

La raza humana ha estado 
en movimiento desde sus 
principios. Inundaciones, 
sequias y escasez de agua 
causados por cambios 
climáticos se unirán a la lista 
de motivos para emigrar. 
Refugiados caminan de 
Rohinyá se ven forzados 
a emigrar a Bangladés de 
Birmania en búsqueda de 
campos de refugiados.

La cantidad de CO2 en 
la atmosfera es tan alta 
que reforestación no será 
suficiente para capturar las 
emisiones requeridas por 
los acuerdos internacionales 
para cumplir con las metas 
establecidas.

DE AMÉRICA 75DE AMÉRICA74



EMIGRACIÓN
Considera que el cambio de las con-
diciones climáticas y la intensificación 
de los fenómenos extremos obligan a 
las poblaciones afectadas a  emigrar 
de sus países de origen, que en al-
gunos casos puede ser interna, relató 
el doctor Carlos Gay García, miembro 
del Grupo de Cambio Climático y Ra-
diación Solar de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.
“Cuando uno no tiene los recursos 
necesarios, la sensibilidad ante el 
cambio climático es mayor. Entonces, 
sí es cierto que las zonas intertropica-
les, que se encuentra la mayor parte 
de América, se verían muy afectadas 
por el cambio climático”, recalca.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 
PEORES DE LO PREVISTO
Las consecuencias y los costes de 
un calentamiento global de 1,5 grados 
Celsius serán mucho peores de lo es-
perado, según un informe global del 
Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático IPCC, 
publicado en Incheon, Corea del Sur.
Durante la última década se ha produ-
cido una serie sin precedentes de tor-
mentas, incendios forestales, sequías, 
blanqueamiento de corales, olas de 
calor e inundaciones en todo el mun-
do con solo un grado Celsius de ca-
lentamiento global. Pero la situación 
empeorará con un calentamiento de 
1,5 grados Celsius, o lo que es peor, 2 

grados Celsius, según el Informe Es-
pecial sobre el Calentamiento Global 
de 1,5 grados del IPCC.
El IPCC también informó de que esos 
2 grados Celsius podrían alcanzarse 
en solo 12 años y, casi seguro, dentro 
de 20 años, si no se reducen las emi-
siones de dióxido de carbono (CO2). 
Aunque se llevaran a cabo esas re-
ducciones de inmediato, eso solo re-
trasaría -no evitaría- el calentamiento 
global de 2 grados Celsius.

LOS BOSQUES Y EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL
«Limitar el calentamiento global a 1,5°C 
frente a 2°C reducirá la repercusión sig-
nificativa sobre los ecosistemas, la sa-
lud humana y el bienestar», afirmó en un 
comunicado Priyadarshi Shukla, director 
del Centro Global del Medio Ambiente y 
la Energía de la Universidad de Ahme-
dabad, la India, y coautor del informe 
especial. Entre dichos efectos se in-
cluyen tormentas más intensas, tiempo 
más errático, olas de calor peligrosas, 
aumento del nivel del mar y la perturba-
ción a gran escala de las infraestructu-
ras y los patrones migratorios.
Dependiendo de lo rápido que se re-
duzcan las emisiones, entre 1 y 7 mi-
llones de kilómetros cuadrados de tie-
rra, de  tendrá que plantar cultivos de 
bioenergía y deberán añadirse hasta 
10 millones de kilómetros cuadrados 
de bosques para 2050. 
Sin embargo, el informe advierte de 
que eso no será suficiente. Cada ki-
logramo de CO2 emitido en los últi-
mos 100 años seguirá atrapando calor 
en la atmósfera durante siglos. Para 
2045 o 2050, aún estará el CO2 en 
la atmósfera. Para estabilizar las tem-
peraturas mundiales en 1,5 grados 
Celsius, será fundamental contar con 
más bosques o con alguna forma de 
captura directa que extraiga CO2 de 
la atmósfera, según el informe.
Los hallazgos científicos del reporte, 
se compendian en el Resumen para 
Responsables de Políticas, aprobado, 
por los 195 países, incluido Estados 
Unidos.

EL ACUERDO DE PARÍS
Según el Acuerdo de París de 2015, 
los países del mundo acordaron 
mantener las temperaturas globales 
por debajo de los 2 grados Celsius, 
mientras que los estados insulares 
bajos, entre otros, presionaron por 
una temperatura muy inferior. Los 
compromisos actuales para reducir 
las emisiones de CO2 provocarán un 
calentamiento global de al menos 3 
grados Celsius para 2100, lo que nos 
pondría en riesgo de puntos de in-
flexión naturales como la descongela-
ción de grandes áreas de permafrost, 
que podría aumentar todavía más la 
temperatura mundial. 

“CAMPO MINADO”
Michael Mann, climatólogo y director 
del Centro de Ciencias del Sistema 
de la Tierra de Universidad Estatal de 
Pensilvania, afirma que el calentamien-
to global es como encontrarse en un 
campo de minas que se vuelve cada 
vez más peligroso. «Cuanto más nos 
adentramos, más explosiones podre-
mos provocar: 1,5°C son más segu-
ros que 2°C; 2°C son más seguros 
que 2,5°; y C, 2,5°C son más seguros 
que 3°C, y así sucesivamente», afirmó 
Mann. “Estabilizar el calentamiento 
global en 1,5°C será muy difícil, si no 
imposible, llegados a este punto», con-
cluye Mann con pesimismo.

La raza humana ha estado 
en movimiento desde sus 
principios. Inundaciones, 
sequias y escasez de agua 
causados por cambios 
climáticos se unirán a la lista 
de motivos para emigrar. 
Refugiados caminan de 
Rohinyá se ven forzados 
a emigrar a Bangladés de 
Birmania en búsqueda de 
campos de refugiados.

La cantidad de CO2 en 
la atmosfera es tan alta 
que reforestación no será 
suficiente para capturar las 
emisiones requeridas por 
los acuerdos internacionales 
para cumplir con las metas 
establecidas.

DE AMÉRICA 75DE AMÉRICA74



UN GRAN PROBLEMA, REQUIERE 
GRANDES SOLUCIONES
El informe especial del IPCC describe 
varias vías para limitar el calentamien-
to global a 1,5 grados Celsius. Éstas, 
requerirán esfuerzos sin precedentes 
para reducir en un 50 por ciento el 
empleo de combustibles fósiles en 
menos de 15 años y eliminar su uso 
casi por completo en 30 años, lo cual 
significa que ningún hogar, negocio o 
industria tendrá calefacción por gas o 
petróleo; ningún vehículo se despla-
zará con diésel o gasolina; todas las 
centrales eléctricas de carbón y gas 
se clausurarán; la industria petroquími-

ca tendrá que convertirse en industria 
química verde; y la industria pesada 
como la producción de acero y alu-
minio tendrá que emplear fuentes de 
energía sin carbono o tecnología de 
captura de emisiones de CO2, que 
almacenará de forma permanente, 
finaliza la información de La Agencia 
EsN - Estocolmo Noticia.

LOS PROFETAS DE LA ECOLOGÍA Y LA 
PRIMERA ADVERTENCIA
En 1992, durante la Cumbre de la Tie-
rra convocada por Naciones Unidas 
en Río de Janeiro, y a la que asistie-
ron gobiernos prácticamente de la 

totalidad de países del mundo, miles 
de Organizaciones No Gubernamen-
tales (ONGs) y un gran número de 
científicos y expertos de reconocido 
prestigio, se demandó una  decidida  
acción de  los  educadores para  que  
los ciudadanos  del planta asumie-
ran un papel responsable de cara a 
lo que se denominó una emergencia 
planetaria  “emergencia  planetaria”,  
acuñada R.W.Bybee.

LOS PROFETAS DE LA ECOLOGÍA
Rodger W. Bybee, profesor y exper-
to de Biología en su libro “El planeta 
Tierra en crisis: ¿Cómo deberían res-
ponder los educadores científicos?”, 
publicado en 1991 por University of 
California Press, trata temas relacio-
nados con sostenibilidad, ecológica, 
crecimiento sostenible, agricultura 
sostenible, ecología humana, polí-
tica medioambiental, comunidades 
sostenibles, tierra, no era en absoluto 
exagerada y que se podía  actuar ur-
gentemente para evitar una catástrofe 
que amenace la supervivencia misma 
de la especie humana.
En la Cumbre Rio-2002, el científico 
Jaques Custou, conocido como el 
“Padre de la Ecología”, dio un tiem-
po perentorio de 10 años para que el 
hombre adoptara medidas urgentes 
para evitar el colapso del planeta.
Las advertencias era un llamado a una 
participación proactiva de las socie-
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decisiones tendientes a modificar los 
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personas quedarían sin 
empleo, 5 Trillones de 
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global y las fábricas que 
elaboran nuestros gadgets 
como teléfonos celulares, 
computadoras y juguetes se 
quedarían sin materia prima.

Nuestro planeta es una solitaria mancha 
en la gran y envolvente penumbra 

cósmica. En nuestra oscuridad en toda 
esta vastedad—, no hay ni un indicio de 

que vaya a llegar ayuda desde algún 
otro lugar para salvarnos de nosotros 

mismos. - Carl Sagan
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