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editorial

Las y los bolivianos hemos sido convocados, una vez más, a ejercer el 
derecho político más importante, con el fin de elegir a las autoridades 

regionales y locales que dirigirán, entre 2015 y 2020, las gobernaciones, 
alcaldías municipales y otros espacios subnacionales. Con el voto quedan 
lejanos los días en que el Presidente podía hacer uso del dedazo para de-
signar prefectos y alcaldes, cargos que caían en el entorno de los amigos, 
anulando así, la posibilidad del nacimiento de liderazgos locales.

En los actuales tiempos de modernidad y apertura, subsisten corrien-
tes de opinión y líneas de decisión angostas y de corta visión, cuyos líde-
res reniegan del pasado y ven el presente únicamente a través de su lente. 
Ocurre en Bolivia y en otros puntos del globo. Ergo, las expresiones de la 
intolerancia y la búsqueda de reproducir a partir de ideas congeladas en el 

tiempo, no son parte del pasado, para pena 
de la democracia y de la ciudadanía.

¿Qué tiene que ver el planteamiento an-
terior con las elecciones de marzo? Pues 
mucho. Para empezar, la elección de alcal-
des, concejales, gobernadores, asambleís-
tas y corregidores, es un derecho estableci-
do en la Constitución Política del Estado y 
no es un derecho concedido. Por el contra-
rio, es uno conquistado.

Así como se ha luchado para restablecer 
la democracia frente a la dictadura civil-militar, en Bolivia también se ha  
peleado, desde las calles y la academia, para que el poder político no se 
quede en pocas manos, ni se proyecte únicamente desde la plaza Murillo. 
La descentalización del nivel Ejecutivo se ha traducido en la municipaliza-
ción y en el reemplazo de las prefecturas por las gobernaciones. Y aquello 
ha permitido que el Estado se acerque más a la ciudadanía y que diferen-
tes grupos sociales tengan mayores posibilidades de pugnar por el  poder 
político. Ese es el mayor beneficio de elecciones como las de marzo.

Entonces, debemos celebrar la realización de los comicios, pues la de-
mocracia se hace más intensa y la posibilidad de fiscalizar al poder es más 
directa. Hoy, cuando Bolivia está cambiando para bien en diferentes ám-
bitos, los dogmas políticos son innecesarios, porque impiden a diferentes 
líderes (oficialistas y opositores) ver cómo la sociedad afirma sus raíces, 
tiende puentes y construye progreso económico y modernidad política.

Dogmatismo y elecciones

HOY, CuAnDO EL PAís CAMBiA 

En DifErEntEs CAMPOs, LOs 

DOgMAs POLítiCOs iMPiDEn 

vEr COMO LA sOCiEDAD AfirMA 

sus rAíCEs, tiEnDE PuEntEs Y 

COnstruYE HACiA EL futurO.

El mar nuestro
Los liderazgos chilenos equivocan el ca-
mino. Agotan recursos humanos, econó-
micos y mediáticos para enfrentar la de-
manda que Bolivia ha presentado en La 
Haya para que el Estado Chileno ofrez-
ca una salida soberana al Pacífico. Es-
tán equivocados. Pues al margen de los 
bien fundamentados argumentos pre-
sentados en La Haya, hay una concien-
cia internacional que admite que la cen-
tenaria demanda debe ser atendida en 
nombre de la integración regional.
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Paola
Virrueta

Soñaba con Ser PeriodiSta de guerra

Paola Virrueta, periodista boliviana 
que estuvo algún tiempo en la 
Red Uno, siempre tuvo el deseo de 
trabajar fuera de Bolivia. Viajó a 
Mozambique, estuvo en Israel y 
conoció países árabes. Desde hace 
más de un año, trabaja 
en Excélsior TV.

Texto: Rolando Garvizu M.
Fotos: Álbum Paola Virrueta

Gente
GlaMOuR
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“Siempre quise ser 
periodista, desde 
que era muy peque-
ña, me gustaba in-
vestigar, denunciar 
casos de abuso, re-
visar temas socia-
les... De hecho, tenía 

el sueño de ser periodista de guerra, 
por esa razón me fui a Israel y quise 
quedarme a vivir allá, pero la situa-
ción era compleja por el conflicto de 
2008... Siempre desee ser periodista, 
no tenía otra idea en mente”.

Con estas palabras, Paola Virrue-
ta (PV), periodista boliviana que aho-
ra trabaja en Excélsior Tv, en la ciudad 
de México, comenzó el diálogo con la 
revista Oxígeno. Ella dio sus primeros 
pasos en el periodismo en nuestro país.

“Empecé a trabajar a finales de 
2002 e  inicios de 2003. Recuerdo 
que la radio Stereo 97 de La Paz es-
taba buscando gente y me quedé 
haciendo un programa llamado Po-
der Latino y durante la semana tra-
bajaba en la programación diaria. 
Meses después estaba en Axesso, 
programa de música. Luego, justo 
cuando me hicieron una entrevista 
en la cual yo decía que quería ser pe-
riodista, me invitaron a trabajar en 
Canal 7 Televisión Boliviana, un año 
después formé parte de la Red Uno 
de Bolivia, canal en el cual trabajé 
poco más de 5 años”, recuerda la en-
trevistada. 

El canal estatal fue el primer me-
dio donde trabajó Paola, para pasar a la 
Red Uno, donde conducía el noticiero 
de mediodía y el central (por la noche).

Cuando era muy pequeña, Paola 
pensaba trabajar en un periódico o en 
otro medio escrito, pero fueron las cir-
cunstancias las que la llevaron primero 
por la radio y luego –probablemente en 
forma definitiva- la televisión.

Consultada sobre su salida del país, 
Paola dice que siempre tuvo el deseo de 
poder trabajar fuera de Bolivia. La posi-
bilidad se la presentó en 2008, “cuando 
tuve la posibilidad de optar por la beca 
Shalom del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Israel”. Al obtenerla, fue a 
realizar un curso de periodismo en zo-
nas de conflicto y zonas de guerra.

Fue durante este curso que llegó 

a conocer varias ciudades de Israel 
y Palestina como Ramallah. Estu-
vo en la frontera con Líbano y tam-
bién pasó hacia Egipto. “Desde este 
momento, me quedé con la idea de 
vivir fuera”, remarca. Paola llegó a 
esta región del mundo llevada por 
su deseo, de niña,  de ser periodis-
ta de guerra. Lamentablemente, los 
conflictos del 2008 la obligaron a re-
tornar por estos lares.

Unos años después, en  2011, se 
mudó hacia San Vicente y Las Gra-
nadinas (Caribe del Este). Luego 
de  unos meses  se fue a trabajar a 
Mozambique (en el África Subsa-
hariana) para una ONG. Aquí debía 
hacer reportajes, entrevistas, foto-
grafías, vídeos; todo el material au-
diovisual sobre los proyectos de de-
sarrollo que  tenían en el norte del 
país africano. “Fue una experiencia 

que, sin duda, me cambió la vida”, 
cuenta muy convencida. 

En su paso por Mozambique tuvo la 
oportunidad de escribir algunas cróni-
cas de viaje y artículos para la revista IN 
de Bolivia, y lo recuerda con un acento 
de satisfacción (en recuadro adjunto es-
tán partes de los artículos de su periplo 
por este continente).

Hacia México
“Luego de terminar mi traba-
jo en  Monzambique volví por unos 
meses a Bolivia. Al poco tiempo y 
por razones personales, decidí que 
mi  siguiente destino sería Méxi-
co. Nunca pensé que este país me 
iban a recibir como lo están hacien-
do, estoy sumamente sorprendida 
y agradecida”, dice evidentemente 
satisfecha. 

Luego de estar en varias regiones del 
mundo, ahora su prioridad es el traba-
jo. “Gracias a Dios, México me abrió las 
puertas y estoy procurando aprovechar 
este momento. Trabajo para un grupo 
muy grande, Grupo Imagen Multime-
dia, donde tienen canales de televisión, 
radios, el periódico Excélsior y me en-
cantaría poder trabajar en otras áreas 
además de la televisión” 

“Mi trabajo en 
MozaMbique 
fue una 
experiencia que  
Me caMbió 
la vida,sin 
ninguna duda”
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Paola recuerda que llegó a México, 
con dos maletas y su currículum en la 
mano. Así, empezó a buscar producto-
res y gente que pudiera estar interesada 
en su trabajo.- “Afortunadamente tuve 
la suerte de que me atendieran y me 
abrieran las puertas... que no es fácil 
en un país tan grande, con tanta com-
petencia en medios de comunicación... 
Me contacté con gente de Grupo Ima-
gen Multimedia, ellos estaban buscan-
do presentadores para ExcélsiorTV, ca-
nal que  había iniciado  transmisiones 
poco antes”.

Luego de un par de reuniones, sigue 
recordando Paola, “me llamaron para 
formar parte de su equipo y ahora con-
duzco el informativo que va de lunes a 
viernes de 20:15 a 21:00 hrs, el progra-
ma Entre Mujeres, una plática entre va-
rias de las conductoras del canal y En-
tre Mujeres La Entrevista, programa 
que se difunde los sábados y que con-
duzco con tres compañeras más: Fabio-
la Guarneros, Jessica Pacheco y Yazmin 
Jalil. En este programa entrevistamos 
a personajes de diferentes ámbitos. 
Por este trabajo, nos otorgaron el pasa-
do  jueves 12 de marzo, el Premio Na-
cional e Internacional de Periodismo 
del Club de Periodistas de México.... Por 
esto, estoy sumamente agradecida”. 

Paola Virrueta, tras remarcar que 
ahora México es su hogar y agradece 
que le abriera sus puertas, indica que 
trabaja en ExcélsiorTV hace un año y 
cinco meses, y se siente sumamente 
feliz, apoyada, contenta y orgullosa de 
trabajar con un grupo de grandes pro-
fesionales.  Y sus colegas mexicanos re-
conocen  y la entrevistan con frecuen-
cia. Dicen de ella, que es una mujer sin 
miedo a los desafíos, como el lanzarse 
desde un avión en paracaídas.

La familia
El padre de Paola fue el abogado Miguel 
Ángel Virrueta Aramayo, quien falleció 
cuando ella estaba muy chica, en 1998. 
Recuerda que mantenía con él una 
gran relación, una gran conexión. Fue 
y es el pilar más importante de su vida 
y un gran ejemplo a seguir, alguien a 
quien extraña todos los días de su vida. 

Respecto de su madre, Isabel Orgaz, 
dijo que es una gran mujer, que supo 

sacar adelante a sus tres hijos y que le 
enseñó, con su ejemplo, a ser una mujer 
fuerte y trabajadora. “Yo hablo con mi 
mamá y mis hermanos a diario. Tengo 
una gran relación con ellos, con mis cu-
ñadas y con mis cinco bellos sobrinos”, 
sostuvo.  Sus hermanos se llaman Mi-
guel Ángel y Carlos Alberto.

Los estudios
Obtuvo el título de Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación Social, de 
la Universidad Católica Boliviana San 
Pablo, el 2007.

Participó del Curso Internacio-
nal de Periodismo: “Los medios 

“mi madre me enseñó a ser  una 
mujer fuerte y trabajadora, 
con su ejemplo de vida”

de comunicación, el desarrollo y la 
búsqueda de paz en zonas de con-
flicto”, en el Instituto Internacional 
de liderazgo, por la Beca Shalom. 
Kfar Saba, en Israel, el 2008.

Realizó el curso de Comunicación 
y Desarrollo de la Richmond Vale Aca-
demy, en San Vicente y las Granadinas, 
Caribe del Este, en 2011.



Oxígenofebrero2013 • 11

Algo  escrito por Paola

África HecHizada
(publicado en enero de 2012)

Entre aldeas, campo y selva existe 
un sinfín de historias y leyendas que 
pasan de generación en generación y 
que en la actualidad forman parte de 
la cultura y sus rituales son rigurosa-
mente respetados. Los curanderos, 
santeros y hechiceros no son persona-
jes de fábulas, usualmente son guías 
espirituales y son quienes pueden ga-
rantizar la salud y buena convivencia 
de los vecinos.  Desde temprano por 
la mañana es habitual escuchar en la 
Radio Comunitaria de Nacala Porto 
canciones que hablan de hechicerías 
y brujos con algún comentario de los 
locutores en la lengua local, Makua. 
También resulta interesante leer el 
periódico que llega desde la capital, 
Maputo, donde no falta algún titular 
como: “Maridos y esposas espiritua-
les” o “Está en el hogar para satisfacer 
al espíritu del fallecido esposo”.

A continuación, algunos párrafos de las crónicas que escribió Paola, en su viaje 
por el continente africano.

Viajando al estilo de 
MozaMbique

(publicado en febrero de 2012)

Llegando a la aldea de Chuanga veo el 
Lago Niassa, que está situado al sur del Va-
lle del Rift y es el tercero más grande del 
continente africano. Una parte que per-
tenece a Mozambique, pero algunas de 
sus islas son del vecino país de Malawi. 
Con una importante afluencia de turis-
tas, el lugar tiene hospedaje para todos los 
gustos, desde económicas casas en la pla-
ya, por un precio de 22 dólares, hasta ho-
teles de lujo que pueden tener un costo de 
400 dólares la noche. Un turista debe to-
mar en cuenta que el poblado no ofrece 
opciones para comer, así que la alimenta-
ción dependerá del lugar donde se quede. 
Luego de descansar en una casa en la playa, 
comencé a caminar por el lugar, tomando en 
cuenta la advertencia del administrador del 
hotel, no meterme en el río que estaba cerca, 
pues una semana y media antes un cocodrilo 
había comido a un niño.

Paola Virrueta 
Orgaz

Nació en la ciudad de 
La Paz.

Padres:  Dr. Miguel 
Ángel Virrueta 

Aramayo + (1998) e 
Isabel Orgaz.

Actividad:  
Conductora titular 

de Excélsior informa 
2015, Entre mujeres 

y Entre mujeres la 
entrevista en Excélsior 

TV. DF, México.

Viajes:  Paola viajó 
mucho. El 2008 estuvo 

en Israel, Palestina, 
Líbano y Egipto. Unos 

años después, en 
2011, se mudó hacia 

San Vicente y Las 
Granadinas (Caribe del 

Este). Luego de unos 
meses se fue a trabajar 
a Mozambique y desde 

el 2013 radica en 
México.
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“ Una imagen vale 
más que mil pa-
labras”, reza una 
famosa frase po-
pular. Pero, en po-
lítica una buena 
percepción de la 
imagen del candi-

dato vale más que mil propuestas.
“Las propuestas son importan-

tes, pero al momento de votar la gen-
te no piensa en quién tiene la mejor 

propuesta, vota por la percepción 
personal que tiene de la imagen del 
candidato”, aseguró el publicista 
y experto en el análisis de imagen 
Martín Díaz Meave.

Es que, al parecer, para tener una 
buena imagen en la percepción de 
la gente todo cuenta. La vestimenta, 
los spots, la experiencia, la manera 
de hablar en los medios de comuni-
cación y hasta el partido o agrupa-
ción política  al  que se pertenece.

¿Qué imagen tiene cada candida-
to de sí mismo y cómo los analizan 
los especialistas? Oxígeno entrevis-
tó a los candidatos paceños: Luis 
Revilla, Guillermo Mendoza, Felipa 
Huanca, Félix Patzi, Soledad Cha-
petón y Édgar Patana, para conocer 
qué imagen tienen de sí mismos. 
Además, conversó con cuatro espe-
cialistas en imagen y marketing po-
lítico. En las siguientes páginas está 
el resultado.

Imagen:
vale más que 
mil propuestas
La percepción de la imagen que tienen de sí mismos, en su mayo-
ría, no coincide con la de los analistas. Eficiencia, falta de caris-
ma, inexperiencia, juventud y hasta fracaso son las palabras con 
las que se calificaron a los candidatos de La Paz y El Alto.

Texto: César F. Sánchez C.
Fotos: Ximena Paredes

Reportaje
ElECCiOnES
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Luis reviLLa herrero
experiencia, gestión y decisión
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Cómo se ve: 
“Tenemos una imagen de haber 
hecho una buena gestión munici-
pal. es complicado autocalificarse, 
pero hemos presentado un plan 
de gobierno y lo hemos cumpli-
do. siempre he hecho todo lo que 
he dicho. Tengo la imagen de ser 

una persona que va y habla con la 
gente, camina por las calles. soy 

una persona de izquierda que lo de-
muestra en sus actos y en el modelo de 

gestión que hemos impulsado en la ciu-
dad, donde se invirtió la mayor cantidad 

de recursos en generar condiciones de 
igualdad de oportunidades para 

todas las personas”.

Cómo lo ven: 
“está proyectando una imagen 
bastante clara y segura, tiene la 
ventaja de que la gente puede ver 
que su gestión no ha sido mala. 
el es carismático, trabajador, con 
cortes de honestidad y que está en 
una posición conciliadora”, según 
marisol Bilbao (Coordinadora na-
cional de la Asociación Boliviana 
de Ciencias Políticas).

“Revilla confrontó a la ciudada-
nía contra los transportistas y no 
ha funcionado. Presenta la imagen 
de una persona autoritaria y so-
berbia en la toma de decisiones”, 
marcelo silva (exanalista político).

FoRTAlezAs: 
la principal fortaleza que presenta luis 
Revilla, el exalcalde de la Paz, es que se 
presenta tras realizar una buena gestión 
municipal, coincidieron tres analistas de 
imagen política. 
marisol Bilbao considera que el candida-
to de sol.Bo es más carismático que su 
similar del mAs. 
el publicista y analista de imagen, martín 
Díaz, asegura que una de las ventajas de 
Revilla es que “es joven, exitoso y con ca-
rácter fuerte.  el hombre paceño se quiere 
ver reflejado en esa imagen”.

DeBiliDADes: 
Para marcelo silva, exanalista político y 
actual candidato a Concejal por el movi-
miento al socialismo, la principal debi-
lidad de luis Revilla es su pasado como 
aliado del excandidato presidencial, Juan 
del Granado del movimiento sin miedo. 
“la imagen de Revilla marca una imagen 
muy parecida a la que proyectó el exalcal-
de Juan del Granado; ese aire de soberbia 
y autoritarismo”, añadió. 

Por su parte, la politóloga ericka Broc-
kman considera que una dificultad que 
puede tener el exalcalde paceño es que 
la gente puede ir a votar con el miedo de 
que “si vota por Revilla no va a haber apo-
yo del Gobierno Central”.

Vestimenta: 
el chaleco amarillo es la vestimenta que distingue a luis Revilla. el 
exalcalde, de profesión abogado, utilizó ese atuendo durante su 
anterior gestión y ahora lo utiliza en su campaña electoral.

“Ha sabido capitalizar muy bien lo del chaleco amarillo. sobre 
todo si consideramos que omar Rocha -alcalde interino de la Paz-  

le ha hecho un favor al cambiarlo en su corta gestión”, aseguró mar-
tín Díaz meave. Una de las primeras decisiones que tomó omar Ro-

cha fue la de cambiar los tradicionales chalecos amarillos por otros de 
color naranja. Después optó por realizar cambios en el personal y puso 
freno a medidas adoptadas con anticipación. Generó incertidumbre.

Revilla, Mendoza 
y el “factor 
Rocha”
la popularidad y ventaja que, 
hasta el momento, ha sacado 
luis Revilla a Guillermo mendo-
za no se explica únicamente por 
la buena gestión pública que 
demostró el primero o el poco 
carisma -según han señalado 
los analistas- del segundo. en 
la competencia por la silla edil 
paceña entró un tercer factor que 
está influyendo notoriamente en 
la decisión de la población, la 
corta gestión del alcalde interino 
de la Paz, omar Rocha.
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Guillermo mendoza aviles
PoPular y comunicador

Cómo se ve: 
“soy un hombre que promueve la 
cultura de paz. soy una persona que 
proyecta el nuevo liderazgo del pro-
ceso de cambio, gente con mucha 
concepción política, filosófica, pero 
fundamentalmente de inclusión y 
hermandad entre todos. mi esencia 
es popular, yo represento a la clase 
popular, a la gente en sus diferen-
tes dimensiones. Trabajo más en el 
desarrollo humano y me diferencio 
de la anterior gestión municipal por 
eso. Yo voy de frente a conocer los 
requerimientos de la población y 
estoy identificado con sus máximas 
aspiraciones”.

Cómo lo ven: 
“es la antítesis de Revilla, una 
persona conciliadora, con-
certadora, sensible, capaz de 
escuchar y de tomar decisiones 
en base a demandas de la po-
blación. Cuando se lo propone, 
muestra su estirpe de comuni-
cador”, marcelo silva (exanalista 
político).

“es aburrido y poco carismáti-
co en comparación con el exalcalde 
Revilla. es un candidato obstaculiza-
do por los errores que ha cometido 
el movimiento al socialismo”, 
erika Brockmann (politó-
loga).

FoRTalezas: 
matín Díaz meave afirmó que la principal 
fortaleza que presenta Guillermo mendo-
za es su experiencia como presentador 
de televisión y la relación que tuvo con el 
compadre Carlos Palenque.

Por su parte, marcelo silva conside-
ra que la virtud de mendoza fue el modo 
en el que desarrolló su campaña lectoral. 
“Ha entendido la importancia de llevar y 
fortalecer su imagen en el tú a tú. ahí la 
gente le expresa su cariño y ahí es donde 
Guillermo es una persona más carismá-
tica. estratégicamente, se ha dedicado a 
hacer ese tipo de campaña”.

DeBiliDaDes: 
Guillermo mendoza siempre se ha carac-
terizado por ser una persona tranquila y 
hasta pacífica, según coincidieron todos 
los analistas consultados por oxígeno. 
es ese carácter tranquilo, precisamente, 
el que ahora se convierte en una de sus 
debilidades.

según explica martín Diaz “mendoza 
es el candidato retador. es el que tiene 
que buscar los problemas para restarle, 
votos a Revilla y capitalizarlos para él. Él 
es un tipo tranquilo, entonces no le está 
quedando muy bien el traje de ser el reta-
dor, de ir al conflicto para quitar votos”.

vesTimenTa: 
Quizá es el único de los principales candidatos que no se carac-
teriza por llevar una vestimenta específica que lo identifique 
con su partido político o con la campaña electoral. 

sin embargo, analistas en marketing político coincidieron 
en que la imagen y la vestimenta con la que se presenta men-
doza es la de un “típico hombre de clase media”.

ilya Fortún destacó el hecho de que “en esta campaña na-
die se presenta usando una corbata” y aseguró que la ves-
timenta de mendoza es para mostrarse como “un luis Revilla 
más preparado”.

“Yo no pensé que una persona 
pudiese tener ese peso en deter-
minado momento y de una mane-
ra tan expandida en la percepción 
de la gente”, reconoció la politólo-
ga erika Brockmann.

Por su parte, marisol Bilbao, 
Coordinadora General de la aso-
ciación Boliviana de Ciencias Polí-
ticas (aBCP), coincide en que Ro-
cha se ha convertido en un factor 
que bloquea el avance del candi-
dato por el mas, mendoza.

“la población ve que si men-
doza sale alcalde, vamos a tener 
un omar Rocha por más tiempo, 
tratando de deshacer todo lo que 
ha hecho Revilla. los paceños es-
tamos cansados de los problemas 
y marchas” afirmó.
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Soledad Chapetón tanCara 
Joven, profeSional y Con futuro
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Cómo se ve: 
“soy una mujer que ha nacido y se 
ha criado en el Alto. soy hija de Luis 
Chapetón y de Dalila Tancara, de la 
provincia de Pacajes. Una mujer com-

prometida con el área social. La imagen 
que proyecto es la del compromiso. voy 
a trabajar para retribuir el apoyo que la 

población me dé. Respeto la participa-
ción de la ciudadanía. Para mi es una 

felicidad estar en este nuevo reto 
de representar a la ciudad de el 

Alto, me genera un compro-
miso y responsabilidad que 

vengo madurando desde 
hace más de cuatro 

años”

Cómo LA ven: 
“soledad representa a la gene-
ración de la nueva Bolivia, de la 
generación de mujeres profesio-
nales, insurgentes, urbanas, pero 
que tienen una raíz étnica cultural.  
es una mujer que está apelando a 
la ciudadanía como su fortaleza”, 
erika Brockmann (politóloga).

 “soledad Chapetón represen-
ta el futuro y el cambio. es mujer, 
es joven, tiene toda una carrera 
por delante y si lo hace bien puede 
llegar muy lejos. es una política 
en formación, con mucho cami-
no por recorrer y futuro”, marisol 
Bilbao (Coordinadora nacional de 
la ABCP).

FoRTALezAs: 
Una de las principales fortalezas de so-
ledad Chapetón, según coincidieron los 
analistas, es que la candidata de Unidad 
nacional es nacida y criada en el Alto. 
Además, es una candidata joven que se 
perfila como “la hija de la modernidad _
dice Armando ortuño_, es la profesional y 
muchas aspiran ser como ella”

“soledad, desde hace años, ha venido 
haciendo un trabajo de hormiguita como 
concejala. Pero, su candidatura tiene que 
ver con el momento de reivindicación y 
liberación que está viviendo la mujer en 
nuestro país”, aseguró el publicista  mar-
tín Díaz meave. 

DeBiLiDADes: 
soledad Chapetón fue a la única a la que 
no se le encontraron debilidades en su 
candidatura.

“el primer y creo que único ataque que 
ha tenido en su contra ha sido ser carac-
terizada como la candidata de la dere-
cha”, aseguró el publicista martín Díaz.

Chapetón ha hecho un trabajo “con 
mucha vocación” para no verse relaciona-
da con samuel  Doria medina, coincidie-
ron los analistas.

“está haciendo algo muy cauto, al des-
marcarse de la imagen de Doria medina. 
Yo no la veo en el perfil tradicional de la 
derecha”, aseguró Díaz.

vesTimenTA: 
 si hay algo que caracteriza a soledad Chapetón es el color amarillo. “La sole” 
se apropió de ese color. Ya sea con su polera amarilla, su chaleco o su cha-
marra del mismo color –todos con la sigla de Unidad nacional a la altura del 
corazón-  soledad tiene el cuidado de combinar esas prendas con un chal, una 
blusa, pantalón sastre y tacos o unos cómodos jeans.

“Los candidatos quieren encontrar puntos en común con sus votantes y 
la vestimenta es una forma de decir: yo soy como vos”, aseguró martín Díaz 
de la joven pedagoga que lidera las encuestas de intención de voto para el 
municipio de el Alto.

“La Sole” y 
Patana: la 
juventud contra 
el pasado
La singular batalla por la Alcal-
día de el Alto, según marcan las 
encuestas, se desarrollará entre 
soledad Chapetón, de Unidad na-
cional (Un) y Édgar Patana, del mo-
vimiento al socialismo (mAs).

según la opinión de los exper-
tos, esta es la batalla entre dos po-
los opuestos. Por un lado se pre-
senta una “muchacha joven que 
sabe lo que es hacer política y que 
tiene toda una carrera por delante” 
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EDGAR PATANA TICONA
PROCEsO DE CAmbIO y AuTOCRíTICA

Cómo se ve: 
“La imagen que tengo es la de un 
alteño orgulloso y vecino de ver-
dad. Un digno representante para 
manejar el Gobierno municipal y 
que se pone al servicio del desa-
rrollo de el Alto. Busco mejorar las 
condiciones de vida de nuestros 
hermanos y hermanas de esta ciu-
dad. el Alto está a punto de explo-
tar porque necesita respuestas a 
sus demandas. en mi primera ges-
tión no tenía suficiente experien-
cia, la segunda gestión tiene que 
ser diferente, tiene que entrar gen-
te que realmente venga a trabajar 
y no esté escudado en su padrino 
o institución”.

Cómo Lo ven: 
“es la muestra de que no 
basta con tener los colores 
del mAs, sino que hay que 
ganarse un lugar. está su-
friendo un voto castigo por 
las obras que no ha hecho.”, 
martín Díaz (publicista).

FortALezAs: 
ninguno de los tres analistas políticos con-
sultados por oxígeno hallaron fortalezas en 
la candidatura de Patana, impulsada por  las 
organizaciones sociales.

todos coincidieron en que Patana per-
dió el apoyo de la población alteña  por la 
“mala gestión pública que tuvo”.

Incluso el ex analista político y actual 
candidato a Concejal por el mAs, marcelo 
silva, se excusó de hablar del candidato a 
la alcaldía alteña “por estar en condición 
de candidato”. “en estos momentos es 
muy difícil dar una opinión objetiva por mi 
condición de candidato y compromiso con 
una sigla política”, afirmó.

DeBILIDADes: 
La principal debilidad que presenta ed-
gar Patana es el antecedente de su “mala 
gestión como Alcalde de el Alto”.

“Ha sido víctima de sus propios ha-
cedores. Ha sido víctima de la FeJUve, 
de la Cor, de los gremiales, de todas las 
organizaciones sociales que son capaces 
de presionar a el Alto, de estrangularlo 
desde la base con movilización”, afirmó la 
politóloga erika Brockmann.

marisol Bilbao afirmó que su mayor 
debilidad es que “con Patana las obras en 
el Alto han sido mínimas”. ortuño planteó 
que este candidato pone en evidencia que 
el mAs no conoce el Alto del siglo XXI.

vestImentA: 
Una chamarra celeste turquesa con vivos azules -alguna con la 
palabra “sArIrI” a la altura del pecho y otras con la palabra 
mAs a la altura del corazón o en los hombros- es la vestimen-
ta que, durante esta campaña, distinguió al candidato edgar 
Patana.

Así, Patana promociona la llegada del sistema de transpor-
te público que impulsó en su gestión.

Para la campaña electoral, Patana cambió su chaleco na-
ranja -que utilizó durante su gestión de alcalde- por la mencio-
nada chamarra. muestra que ha perdido unos kilos.

-como la definió marisol Bilbao-  y 
por el otro el exalcalde que busca 
la reelección tras “no cumplir una 
buena gestión”.

“soledad es una mujer que se 
formó y nació en el Alto y ella sí 
puede representar el cambio. Por-
que hasta ahora los alcaldes que 
tuvo  el Alto fueron personas que 
responden a un partido político, 
pero carecen de una imagen fuerte 
y eficiente”, dice Bilbao.

Díaz dijo que “no basta con ser 
el candidato del mAs y sacarse 
una foto con evo. A Patana lo están 
castigando porque no ha sabido 
hacer gestión”.  ortuño dice que 
esta elección evidencia que la ciu-
dad de el Alto es mucho más que 
organizaciones sociales.
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Félix Patzi Paco
Sociólogo e indígena
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Cómo se ve: 
“es difícil autodefinirse, hay que espe-
rar que te defina el pueblo. Pero, siendo 
lo más objetivo posible, soy una persona 
que tiene una pertenencia étnica indígena, 
aymara. Represento a la clase media pro-

fesional que vive de la oferta y venta 
de su conocimiento especia-

lizado, en mi caso las 
ciencias sociales. mi 

imagen representa 
a gente profesio-
nal de extracción 
indígena que 
está en ascenso 
en términos de 

crecimiento po-
blacional”. 

Cómo lo ven: 
“está haciendo muy buen tra-

bajo de imagen, está tratando de 
concentrar el voto capitalizando 
su imagen de haberse desmarcado 
del mAs. También está hablando 
de un tema conflictivo (ser deteni-
do por manejar en estado de ebrie-
dad), está reconociendo su error 
y ya no lo pueden atacar con nada 
más”. martín Díaz (publicista).

“Félix Patzi trata de mantener 
un espacio en lo urbano y poder 
proyectarse en el área rural. Yo 
creo que esto va a ser muy difícil 
porque el voto duro del mAs y de 
Felipa Huanca está en el campo”, 
marcelo silva (ex analista político).

FoRTAlezAs: 
los analistas consultados por oxígeno 
-a excepción de marcelo silva- coincidie-
ron en que la principal fortaleza de Patzi 
es su experiencia política y su formación 
académica. 

la politóloga erika Brockmann asegu-
ra que la ventaja que tiene Patzi es que 
“tiene más instrumentos y capacidades 
para enfrentar el reto que le impone una 
gobernación”.

“su condición de intelectual le permite 
representar a  esos aymaras migrantes 
que tienen la inspiración de llegar a tener 
el nivel de ser intelectual aymara”, com-
plementó Brockmann.

DeBiliDADes: 
el candidato a la Gobernación de la Paz 
por la agrupación ciudadana soberanía y 
libertad (sol.Bo) tendría dos debilidades 
en estas elecciones. 

la primera sería su pasado como 
ministro del movimiento al socialismo 
(mAs). “Patzi da la imagen de la expe-
riencia y reivindicación, pero no hay que 
olvidar que ha sido ministro de morales y 
que en cualquier momento podría volver 
al mAs si él lo ve conveniente”, afirmó 
marisol Bilbao.

Por otra parte, marcelo silva asegura 
que la desventaja de Patzi es su poca pre-
sencia en el área rural. “Que logre proyec-
tarse en el área rural va a ser muy difícil”.

vesTimenTA: 
Félix Patzi, al igual que Guillermo mendoza, normalmente, no lleva una indu-
mentaria que lo identifique con su partido político. sin embargo, algo que lo 
ha caracterizado es vestir con saco y camisa.

no se viste con un color específico, pero siempre cuida que su saco y camisa 
combinen a la perfección. También hay que destacar que no utiliza corbata.

Para el publicista martín Díaz, si legara a utilizar corbata “se estaría desa-
pegando del resto de la gente, comunicando una idea de que pertenece a una 
élite”.

Inexperiencia e 
intelectualidad 
corren por la 
Gobernación
la identidad del área rural paceña 
y la inexperiencia política de Feli-
pa, candidata del mAs, contra el 
candidato de sol.Bo, intelectual 
aymara y exministro de morales, 
así puede resumirse la competen-
cia por la Gobernación paceña.

“si bien Patzi puede estar en 
una visión comunitarista, que es la 
utopía del mAs,  es pragmático a 
la vez. su condición de intelectual 
le permite recuperar la comunidad 
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Cómo se ve: 
 “muchos dicen que Felipa Huanca 
no ha estudiado, no es profesio-
nal, pero yo soy profesional desde 
mi comunidad, conozco como hay 
que administrar la familia y llevar 
adelante la gobernación. La mujer 
administra y eso es lo que se pue-
de hacer. Yo por primera vez estoy 
como candidata y estoy compro-
metida con el proceso de cambio. 
Yo actúo honestamente, de forma 
transparente, soy una mujer de co-
munidad. He sabido salir adelante. 
Yo sé cómo es trabajar desde las 
tres de la mañana, voy a demostrar 
ese coraje y esa tenacidad”.

Cómo Laven: 
“Creo que el mas se ha equivocado 
en esta designación, ha profundi-
zado las debilidades que la gente 
percibía en César Cocarico. La gente 
ya no quiere mujeres símbolo, se ha 
agotado la etapa en la que la identi-
dad indígena era suficiente carta de 
presentación para conseguir votos”, 
erika Brockmann (politóloga).

“Yo tengo la mejor imagen de ella, 
es una mujer muy sencilla con ideas muy 
claras. a ella se le nota como una mujer 
de carácter firme. su ventaja es que repre-
senta la imagen de mujer humilde y de polle-
ra”, martín Díaz (publicista).

FortaLezas: 
La principal ventaja que presenta Feli-
pa Huanca es su representación étnica e 
identitaria.

“La idea de poner una mujer de polle-
ra, sindical como el Presidente y que re-
presente a la gente como sucede con evo 
no estaba mal”, aseguró marisol Bilbao.

es precisamente la imagen de Huanca, 
que se muestra como una mujer de polle-
ra y nacida en el campo, lo que le da su 
principal ventaja política. 

“Felipa muestra una imagen de una 
dirigente mujer que pelea por un espa-
cio, por un espacio dentro de un sistema 
patriarcal”, aseguró el exanalista político 
marcelo silva.

DeBiLiDaDes: 
Los analistas consultados por oxígeno 

coincidieron en que Felipa Huanca cuenta 
con dos grandes desventajas: su inexpe-
riencia política y el Fondo indígena.

“Huanca es la imagen de la inexperien-
cia  y solo da la imagen de estar debajo 
del brazo derecho del presidente”, asegu-
ró marisol Bilbao.

erika Brockmann, por su parte, afirmó 
que Felipa Huanca inspira “valores vin-
culados al mundo rural, cuando Bolivia 
está eufórica con los valores del mundo 
urbano”.

“Lo negativo es que va a tener que vivir 
con esa sombra que le está echando el 
Fondo indígena”, complementó Díaz.

vestimenta: 
 Felipa Huanca es la única candidata que siempre lleva puesto el traje 
que la identifica y le otorga su identidad. Una pollera, una manta y 
un sombrero, siempre cargando su aguayo, así es Felipa Huanca.

Utiliza polleras de distintos colores, según la ocasión. en 
su campaña política se la ha visto con polleras rojas y verdes. 
también cambia el color de su aguayo, aunque por naturaleza 
éstaos son multicolores. 

Lo que Huanca no cambia es su mantilla, siempre camina con su 
manta café y su sombrero de copa alta, típico de la mujer de pollera.

representativa que es la democra-
cia actual”, aseguró Brockmann.

Felipa Huanca tiene el objetivo 
de concentrar el voto del área rural 
y luchar por ganar espacio en el 
área urbana, así lo aseguró silva.

aunque silva considera que el 
pasado de Huanca en la Federa-
ción Bartolina sisa le da un buen 
antecedente político, otros tres 
analistas coincidieron en que la 
inexperiencia de la candidata del 
mas  es su principal desventaja.

“Felipa no es encantadora de 
serpientes, como morales. en cam-
bio, Patzi es una figura que está un 
poco más trabajada, tiene una ex-
tracción campesina, es académico 
y da la imagen de la experiencia y 
reivindicación”, afirmó Bilbao.

Felipa Huanca
novata y de las organizaciones
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Voto 2015
¿Quién lee mejor?
En octubre de 2014, la mayoría de los votantes apoyó un tercer man-
dato de Evo Morales. ¿Ocurrirá lo mismo el 29 de marzo a favor de los 
candidatos del MAS? Se prevé que no.  Analistas alertan que el oficia-
lismo no asimila el cambio en las sociedades urbanas.

Texto: christian Rojas
Fotos: aBi
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G obernadores, 
asambleístas, 
alcaldes, con-
cejales, corre-
gidores, serán 
elegidos el 29 
de marzo. Los 
c i u d a d a n o s 

elegirán ejecutivos (alcaldes y gober-
nadores) y fiscalizadores (concejales 
y asambleístas) y, con su voto, con-
tribuirán a la gobernabilidad de los 
niveles subnacionales o a la ausencia 
de ella, pero también darán un men-
saje sobre la configuración del siste-
ma político boliviano, que desde la 
llegada del presidente Morales al po-
der, en 2006, se ha visto nutrida por 
liderazgos regionales.

El MAS recibió un claro mensa-
je para un tercer mandato del presi-
dente Morales, cuyos elementos car-
dinales son la composición de fuerza 
mayoritaria en la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional, la conversión de 
gruesos sectores del oriente bolivia-
no hacia el proyecto del MAS y el des-
censo de la votación en La Paz. Con 
dichas señales, el presidente Mora-
les “se ha cargado sobres sus espal-
das las elecciones”, confió a Oxígeno 
una alta autoridad del gobierno.

“Esta es una prueba de fuego para 
algunos candidatos que se han vali-
do de las organizaciones sociales”, 
acotó otro influyente masista, rum-
bo a las elecciones del domingo 29 de 
marzo, afectado porque desde todos 
los municipios se buscaba la presen-
cia del presidente Morales para in-
fluir en la votación. El protagonismo 
del Primer Mandatario ya fue públi-
co en vísperas de la presentación de 
los candidatos y en momentos pos-
teriores; por ejemplo, no asistió a la 
asunción del presidente Tabaré Vas-
quez, lo que ocurrió en sábado y do-
mingo, cuando lideraba extensas ca-
minatas en busca del voto.

¿Qué ocurre?
De acuerdo con los resultados de dos 
encuestas, la votación del 29 de mar-
zo podía repetir, con algunos mati-
ces, lo ocurrido al 2010,  cuando sec-
tores opositores lograron vencer en 
alcaldías y gobernaciones. El analis-
ta Armando Ortuño recuerda que en-

Emergen dos “candidatos 
aspiracionales”

En las elecciones del 12 de oc-
tubre, el presidente Evo Morales 
obtuvo el 68.92% de votos en 7.677  
actas escrutadas.  A nivel nacional 
ganó  con el 61%. Y si se hace un 
análisis de la composición de ese 
apoyo se concluye que El Alto y el 
área rural votó incondicionalmente 
por un tercer mandato para Morales.

Sin embargo, las encuestas plan-
tean de que aquello puede cambiar y 
que ciudadanos que votaron por Evo 
apoyarían a  Soledad Chapetón de 
UN en la urbe alteña  y a Félix Patzi  
de Sol.bo., en el área rural. “Como 
Evo Morales un voto aspiracional, el 

apoyo a ambos candidatos también 
es aspiracional”, dice Ortuño.

 La “Sole” o la “ Warmy”  repre-
senta en el mundo popular “ a la hija 
de la modernidad boliviana”. Sim-
boliza a la mujer andina, profesio-
nal, inteligente y  luchadora.  Valores 
que en algún momento los tuvo el 
MAS para crecer, pero quedaron en 
el olvido.

Felix Patzi es  intelectual, profe-
sional  y sociólogo. Una  representa-
ción exacta de  lo que un padre del 
área rural quiere que sea su primo-
génito o el mismo primogénito aspi-
ra a ser una Chapeton  o un Patzi.

tre la elección de diciembre de 2009 y 
la de abril de 2010, el MAS perdió un 
millón de votos.

“El MAS tiene dificultades para 
comprender al votante urbano”, dice  
el analista Ortuño, quien destaca 
que el Presidente Morales logró el 
respaldo mayoritario a nivel de elec-
ciones nacionales, pero el MAS y las 
organizaciones sociales tienen difi-
cultades para reeditar dicho apoyo 
a nivel de alcaldías y gobernaciones.

“Como Evo 
moralEs 
un voto 
aspiraCional, 
El apoyo a 
ambos 
Candidatos 
también Es 
aspiraCional”, 
diCE ortuño
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MAS: Nada está dicho aún
Para el  MAS, los resultados que 
muestran las empresas de encuesta 
que colocan a sus candidatos en un 
nivel bajo de preferencia “no tienen 
importancia”.  El senador del MAS, 
por Santa Cruz,  Carlos Romero, dice 
que si bien las consultas muestran 
algo de lo que podría reflejar los 
comicios subnacionales, no está di-
cha la última palabra, que la tiene el 
pueblo.

“Es todavía prematuro hablar de 
los efectos (…) quiero recordar que 

el MAS es el partido más podero-
so, que tiene un alcance nacional 
y cobertura territorial  en todos los 
municipios de los nueve departa-
mentos”, declaró Romero a la re-
vista Oxígeno. 

Esa misma línea la mantiene el 
candidato a asambleísta en La Paz,  
Gustavo Torrico, quien niega que la 
designación de candidatos de orga-
nizaciones sociales resten votos al 
MAS. “No creemos en las encuestas, 
no tienen mayor credibilidad”.

La última encuesta de IPSOS mos-
tró que en La Paz ganaría Luis Revi-
lla, candidato por Sol.bo, y que el 
masista Guillermo Mendoza, queda-
rá cuando menos 13 puntos por de-
bajo. La fotografía se completa con 
otros dos datos adicionales: la go-
bernación de La Paz, ahora bajo con-
trol del MAS, podría ser dirigida por 
Félix Patzi, exministro de Educación 
de Morales y hoy aliado de Revilla.

El otro dato de las encuesta se-
ñala que Soledad Chapetón sacaría 
a Edgar Patana de la Alcaldía de El 
Alto. Es decir, una pedagoga gober-
naría el municipio de El Alto, en lu-
gar de un dirigente gremial.

¿A qué se atribuye este cambio?, 
para Ortuño las intenciones de voto 
anticipan que el 29 de marzo el lla-
mado “sufragio Evo” apoyaría a los 
candidatos de la oposición. Es decir 
que una parte del voto duro no apo-
yaría al candidato oficialista. Esto se 

debe a que las organizaciones socia-
les eligieron mal a sus candidatos, a 
quienes el mandatario tuvo que apo-
yar, aunque no fuesen de su agrado.

Como ha ocurrido el 2010, en 
las subnacionales de marzo pue-
de volver a manifestarse la “metro-
polización” del voto; es decir, que el 
mensaje más fuerte emerge de los 
conglomerados urbanos y que estos 
influyen incluso en el área rural. Ese 
es el impacto de la modernidad en 
el país, la que el presidente Morales 
alentó con sus medidas que permi-
tieron un mayor crecimiento econó-

mico. “El MAS no está interpretando 
adecuadamente aquello que ha crea-
do el mismo Evo”, dice Ortuño. 

Pues en las ciudades el individua-
lismo y modernización social  “rela-
tivizan” las organizaciones sociales 
y sus maneras de organizarse y ex-
presar, más en momentos de eleccio-
nes. Por lo tanto “no hay estrategia 
electoral” dice. “En caso de conso-
lidarse esto, el MAS tendría una de-
rrota fuerte en una zona que históri-
camente siempre fue masista, es  un  
efecto psicológico, de que si puede 
haber cambio”, agregá. 

Franklin Pareja, analista político, 
afirma que el cambio de percepción 
en la gente, el electorado se debe las 
grandes grietas  que muestra el par-
tido de gobierno, la mala decisión de 
apoyar a candidatos  y candidatas 
que no son muy aceptados ni siquie-
ra por las bases sociales masistas.

A esto se añade las declaraciones 
que hizo  el Jefe de Estado, en un acto 
proselitista en El Alto. Morales dijo: 
“Ahí está Édgar Patana si quieren 
más obras, ahí está Felipa Huanca. 
Hagan una reflexión, depende de us-
tedes”. Dichas palabras han genera-
do un efecto adverso.

El MAS no coMprEndE 
Al  votAntE 
urbAno, pESE A 
quE Evo AlEntó lA 
ModErnidAd.

Piensa en tu hija, tú mereces 
respeto y protección

Ley Integral para garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia, Ley 349-DS 
2145

Revista &
Periódico Digital
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Huelga de hambre de candidatos y 
militantes de la UD
Candidatos a las elecciones subnacio-
nales del 29 de marzo, militantes y le-
gisladores de Unidad Demócrata (UD) 
ingresaron en huelga de hambre en va-
rios piquetes, el martes 17, tratando de 
evitar que el Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE) cancele la personería jurídica 
de esta organización política.
La UD planteó una Acción de Inconsti-
tucionalidad Directa, por el que el TSE 
debería suspender el tratamiento del 
fallo del Tribunal Electoral Departa-
mental del Beni, hasta que el Tribunal 
Constitucional determine si es consti-
tucional o no el artículo 136 de la Ley de 
Régimen Electoral. Tienen el respaldo 
de Rubén Costas.

Política Inbox

Leer •  Ayudará a curar 

Gobierno investigará filtraciones 
de declaraciones de Pérez
El ministro de Gobierno Hugo Moldiz, 
sostuvo que el viceministro Jorge Pé-
rez “quizás no tuvo que decir” que a los 
traidores se los debe fusilar, y anunció 
que investigará cómo se filtro el audio 

de una reunión en la que estaba Pérez.
En el audio, se escucha que el vicemi-
nistro dice: “A los traidores se los debe 
fusilar, qué pena que aquí no se los pue-
da fusilar…”. Esta autoridad atribuyó 
a Mario Cossío la difusión del audio, y 
afirmó que está recortado.

Rossío Pimentel  dice que es vícti-
ma de una guerra sucia
El 17 de este mes, se difundió un video 
en el que se muestra que la candidata 
a la Alcaldía de Oruro, Rossío Pimentel, 
insulta al presidente Evo Morales. 
Poco después de la publicación, la se-
ñora Pimental declaró ante los medios 
de comunicación que siente un pro-
fundo respeto y admiración por el Pri-
mer Mandatario y que es víctima de sus 
opositores, que no quieren enfrentarse 
a una mujer en las próximas elecciones 
y utilizaron un video pasado.
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TexTo: Armando Quispe
foTos: Cortesía Armada Boliviana

Historia
diplOmACiA

Chile dialoga, 

ofrece, pero 
jamás Cumple
La estrategia de Chile hacia el 
reclamo boliviano por una salida a 
las costas del Pacífico se resume en 
una constante negativa y dilación. 
Las primeras negociaciones se 
remontan al 18 de mayo de 1895, 16 
años después de la Guerra.

L a declaración tajan-
te del canciller chile-
no Alfredo Moreno 
en la 42 Asamblea 
de la OEA en Cocha-
bamba, el 2012, un 
año antes de que Bo-
livia acudiera a La 

Haya, lo resume todo. “Chile es un 
país que está estableci do en sus lí-
mites desde hace muchísimos años, 
esa realidad de lo que es Chile ahora 
no va a cambiar, no va a cambiar”. 

Aquel abril, su homólogo boli-
viano, David Choquehuanca, que 
presidía el evento, recibió esa res-
puesta luego de proponer ante la 
comunidad internacional, reunida 
en Tiquipaya, la renegociación del 
Tratado de 1904. La estrategia na-
cional buscaba ser alternativa a la 
posición chilena que se basaba en la 
inexistencia de deudas pendientes. 
Un año después de la dura negativa, 
que se sumó a las tantas en la histo-
ria, el Estado Plurinacional presentó 
ante la Corte Internacional de Justi-
cia una demanda que en su punto 4 
sostiene: 

“Bolivia afirma que la negación 
de Chile de su obligación de entablar 
negociaciones relativas al acceso ple-
namente soberano de Bolivia al océa-
no Pacífico, evidencia una diferencia 
fundamental de puntos de vista. Ello 
cierra cualquier posibilidad de nego-
ciar una solución a esta diferencia y 
constituye una controversia jurídica 
entre las partes, que Bolivia, por este 
medio, tiene el honor de presentar a 
la Corte”.

La estrategia de Chile ante el re-
clamo boliviano por una salida a las 
costas del Pacífico se resumió a la ne-

gativa constante y a la dilación. Así lo 
demuestran compromisos e inten-
ciones voluntarias chilenas a lo largo 
de 136 años. Estos actos unilaterales 
dieron a entender, en sus respectivas 
épocas, que Bolivia estaba tan cerca 
de lograr una salida al mar. 

El 18 de mayo de 1895, a 16 años de 
la Guerra del Pacífico, Bolivia y Chile 
firmaron un Tratado de Transferen-
cia de Territorio. El Artículo 1 de ese 
acuerdo es claro y destaca que Chile 
“se obliga” a transferir los territorios 
de Tacna y Arica a Bolivia “en la mis-
ma forma y con la misma extensión 
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que los adquiera”. Pese a ese compro-
miso, éste no llegó a buen puerto.

A este punto se debe añadir otro 
elemento, el Tratado de Paz suscri-
to entre Chile y Perú, en Ancón, el 20 
de octubre de 1883, en el que ambos 
se comprometen a que Arica y Tacna 
estén en propiedad de los chilenos 
durante diez años y que al cumplir-
se ese plazo la pertenencia definitiva 
debía definirse mediante plebiscito. 

Después de otros años de espe-
ra, Bolivia buscó una solución en el 
ámbito multilateral. El 14 de enero 
de 1919, el Gobierno instruyó a su 

ministro en París, el general Ismael 
Montes, enviar una nota al Gobierno 
de Francia y un memorándum a Liga 
de las Naciones Unidas, antecesora 
de la Organización de Naciones Uni-
das, para presentar una demanda. 

Ante esa acción, Perú reaccionó 
enviando a Montes una carta en la 
que sostuvo que “está dispuesto a no 
ceder sus derechos sobre las provin-
cias irredentas a favor de Bolivia o de 
cualquier otro país ni a escuchar si-
quiera proposición alguna al respec-
to”. Esto provocó un intercambio de 
posiciones con Bolivia hasta 1920.

Pese a esa situación, el 10 de enero 
de 1920, el canciller chileno Emilio 
Bello visitó La Paz para suscribir un 
acta protocolizada con su homólogo 
boliviano, Carlos Gutiérrez. El docu-
mento destaca en su Artículo 4 que 
Chile está dispuesto “a procurar que 
Bolivia adquiera una salida propia al 
mar”, cediéndole una parte impor-
tante de la zona al norte de Arica y de 
la línea del ferrocarril Arica–La Paz.  

Asimismo, resalta el hecho de que 
en septiembre de 1921 el represen-
tante chileno Agustín Edwards ofre-
ció el inicio de negociaciones direc-
tas con Bolivia, propuesta que fue 
ratificada un año después. 

Sin embargo, la molestia del Go-
bierno chileno con la estrategia bo-
liviana de alentar el escenario mul-
tilateral era notoria. En 1922, el 
presidente Arturo Alessandri pidió 
a los bolivianos se enmarquen en 
la “confraternidad” y la “armonía” 
porque en su país existía la predis-
posición de buscar fórmulas que sa-
tisfagan, en cuanto sea dable, a las 
aspiraciones de una salida al mar.       

Bolivia cedió y delegó a Ricardo 
Jaimes Freyre como Ministro Pleni-
potenciario de Bolivia en Santiago. 
Ya en 1923, el canciller chileno, Luis 
Izquierdo, dijo que su país estaba 
dispuesto a un pacto sin modificar el 
Tratado de 1904, pero la misión boli-
viana retornó sin resultados.

Miguel Cruchaga, embajador de 
Chile en Washington, entregó el 10 
de junio de 1926 al secretario de Es-
tado de EEUU y mediador, Frank Ke-
llogg, un planteamiento con el que 
se buscaba resolver el diferendo con 
Perú y Bolivia. 

La propuesta consistía en ratificar 
la posesión de Arica, entregar Tacna 
a Perú y abrir un corredor de 4 kiló-
metros de ancho para Bolivia hasta 
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la caleta de Palos en Chile. A eso se 
sumó la propuesta de EEUU que pe-
día “ceder a la República de Bolivia a 
perpetuidad, todo derecho, título e 
intereses que ellas tengan en las pro-
vincias de Tacna y Arica”. 

Todo esto se truncó mediante el 
Tratado del 3 de junio de 1929 con el 
que Perú recuperó Tacna y Chile ra-
tificó su posesión sobre Arica. A esto 
se añadió la suscripción de un proto-
colo en el que ambos se comprome-
ten a no ceder a una tercera potencia 
(Bolivia) la totalidad o parte de los 
territorios en cuestión sin consenso 
previo entre las partes. 

La protesta de Bolivia no se dejó 
esperar y denunció ante la comuni-
dad internacional el incumplimien-
to a las ofertas chilenas. El 26 de di-
ciembre de 1944, el presidente de 
Chile, Juan Antonio Ríos, abrió nue-
vamente la posibilidad de tratar el 
tema marítimo. 

Así se lo hizo conocer al embaja-
dor de Bolivia en Santiago, Fernando 
Campero,  a quien planteó “la dispo-
sición en que se encuentra su Gobier-
no para considerar cualquier gestión 
directa tendente a la solución del 
problema portuario”.

Esta posición fue reiterada por 
Chile en 1946 y 1947 en la presiden-
cia de Gabriel González Videla con 
la condición de que no se llegue a la 
revisión de Tratado de 1904. Estos 
compromisos dieron paso para que 
el 1 y el 20 de junio de 1950 Bolivia y 
Chile acuerden“entrar formalmen-
te en una negociación directa desti-
nada a buscar  la fórmula que pueda 
hacer posible dar a Bolivia una salida 
propia y soberana al océano Pacífico, 
y a Chile obtener las compensacio-
nes que no tengan carácter territo-
rial y que consulten a sus intereses”.

Sin embargo, Chile condicionó 
una salida soberana al Pacífico al 
uso de las aguas del lago Titicaca a lo 
que Bolivia se opuso rotundamente, 
porque lo comparte con Perú. 

Después Chile insistió en noviem-
bre de 1953 en avanzar en la agenda 
bilateral, en los puntos referidos   al 

comercio.  ¡Sobre el tema marítimo, 
el presidente chileno Carlos Ibáñez 
indicó que “se hallaba deseoso de co-
laborar en la solución del problema, 
para lo que podrían realizar nego-
ciaciones confidenciales a fin de que 
no corran el riesgo de desvirtuarse 
como ocurrió en 1950 por haber sido 
inoportunamente divulgadas”.   

El 10 de julio de 1961, hile envió a 
Bolivia un Memorándum en el que 
ratificaba la validez de lo acordado 
en 1950 y que por ello estaba “llano a 
entrar formalmente en una negocia-
ción directa, destinada a buscar la 
fórmula que pueda hacer posible dar 
a Bolivia una salida propia y sobera-
na al Océano Pacífico”. 

Un año después, en abril del 62, el 
Gobierno chileno desvío unilateral-
mente el curso de las aguas del río 
Lauca y desató la crisis diplomática 

que rompió relaciones bilaterales.
Y los compromisos chilenos si-

guieron llegando. Luego de 13 años 
Chile tomó la iniciativa de convocar 
de manera sorpresiva a Bolivia. Am-
bos países contaban con gobiernos 
militares y viabilizaron un encuen-
tro en la zona fronteriza de Chara-
ña, donde l0s dictadores Hugo Ban-
zer y Augusto Pinochet suscribieron 
un acuerdo para “buscar fórmulas 
de solución a los asuntos vitales que 
ambos países confrontan, como el re-
lativo a la situación de mediterranei-
dad que afecta a Bolivia”. Era el abra-
zo de Charaña, que permitió reponer 
embajadores entre ambos países. En 
esta etapa Chile ofrecio a Bolivia el 
19 de noviembre de 1975 la cesión de 
una costa marítima con soberanía 
desde el norte de Arica hasta la Línea 
de la Concordia, mediante  la fórmula 

los gobiernos 
chilenos nunca 
tuvieron voluntad  
de zanjar el conflicto 
marítimo boliviano
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del canje territorial. Además, era una 
obligación consultar con Perú. 

El 19 de noviembre de 1976, Perú 
dio su visto bueno, pero con la condi-
ción de que la franja territorial sea de 
soberanía compartida entre los tres 
países. Esto provocó la negativa de 
Chile y el planteamiento del canje te-
rritorial también complicó al gobier-
no de Banzer, el caso se estancó y las 
relaciones entre ambos países volvie-
ron a la ruptura en marzo de 1978.

En ese contexto, La Paz fue sede 
de la IX Asamblea General de la Or-
ganización de Estados Americanos   
(OEA), donde los países miembros 
reconocieron que el diferendo marí-
timo era de interés hemisférico. Allí 
aprobó la resolución 426   que esta-
blece que se “inicien negociaciones 
encaminadas   a dar a Bolivia una 
conexión territorial libre y soberana 
con el Océano Pacífico” sin compen-
saciones territoriales. En ese proce-
so, el año 1983 se sugirió la norma-
lización de las relaciones bilaterales.

Luego vino la negociación de-
nominada “Enfoque Fresco” (1986-
1987) cuando el canciller boliviano 
Guillermo Bedregal y el ministro 
chileno, Jaime del Valle, retomaron 
el proceso de diálogo, llegando en 
abril de 1987 a lograr preacuerdos. 

En esa oportunidad, Bolivia pro-
puso que se le ceda una franja territo-
rial al norte de Arica y un enclave que 
no perjudique la continuidad territo-
rial de Chile, que se comprometió a 
evaluar el planteamiento. En junio, 
Chile rechazó la propuesta boliviana 
y puso fin al proceso de negociación.

Luego de 13 años de ese suceso, el 
canciller boliviano Javier Murillo de 
la Rocha y su par chileno, Juan Val-
dés, acordaron en Algarve, Portu-
gal, una agenda bilateral de trabajo 
con temas “sin exclusión alguna”.

Este fue el antecedente para que 
en 2006, el presidente Evo Morales 
y su homóloga, Michelle Bachelet 
firmaran la conocida Agenda de 13 
Puntos, que en su punto VI trata el 
tema del diferendo marítimo. Acuer-
do que quedó congelado desde 2010 
hasta la fecha tras la asunción de 
mando de Sebastián Piñera, quien 
mantuvo una constante de que no 
existían deudas pendientes. 

La estrategia evasiva
Expertos en derecho internacional 
y diplomacia coinciden en que los 
gobiernos chilenos de turno nunca 
tuvieron una verdadera voluntad de 
zanjar el conflicto marítimo y que 
más bien la estrategia se enmarcó a 
las evasivas durante 136 años.  

El excanciller de la República y 
decano de la carrera de Derecho de 
la Universidad Católica Boliviana 
(UCB), Javier Murillo de la Rocha, 
dice que la historia pone en eviden-
cia que Chile siempre buscó neutra-
lizar a Bolivia para que el problema 
se dilate. “Fue una política conse-
cuente, distractiva, y engañosa”. 

 Sostiene que en caso de que la 
Corte Internacional de Justicia falle a 
favor de Bolivia, Chile incidirá en el 
futuro del diálogo.

El investigador  Víctor Hugo 
Chávez considera que Chile nunca 
mostró una actitud para zanjar el 
diferendo centenario y que todo se 
resumió a intenciones de diálogo.

“Lo que hace Chile es una estra-
tegia interesante. Tienta a los go-
biernos bolivianos, a cualquiera que 
sea, prometiéndole que va a ser el 
gobierno que logre una salida al mar 
para Bolivia negociando con Chile. 
Eso mueve a la codicia política del 
Gobierno de turno y se traduce en 
una negociación que se dilata en el 
periodo del gobierno, cuando llega 
al final Chile dice: ‘No es posible la 
negociación’. Se rompe el diálogo, 
entra un nuevo gobierno y sucesiva-
mente ese ha sido el ciclo”00

Las posiciones de los exper-

tos son confirmadas por el mismo 
canciller actual de Chile, Heraldo 
Muñoz, quien en su libro titulado 
Las Relaciones Internacionales del 
Gobierno Militar Chileno admite que 
su país intentó evitar los escenarios 
multilaterales y que existen hechos 
en la historia que otorgan derechos 
a Bolivia.

“La resolución votada favorable-
mente por la representación chilena 
reconocía explícitamente la juris-
dicción del organismo internacional 
en un tema que tradicionalmente 
se había considerado de exclusiva 
competencia de Chile; reconocía la 
existencia la ‘derechos’ de Bolivia 
respecto a una salida soberana al 
Océano Pacifico y aceptaba el invo-
lucramiento, en función de ‘buenos 
oficios’ de un tercer país (Colom-
bia) en una materia de tratamiento 
bilateral”, escribió en referencia a 
las sesiones de la OEA  que apoyó a 
Bolivia en su causa. 

Tanto Murillo como Chávez coin-
ciden en que la voluntad política de 
Chile es fundamental para encami-
nar la solución al diferendo cente-
nario. En 1970 ya hubo la intención 
y las declaraciones del entonces 
presidente chileno Salvador Allende 
son claras: “No le pedimos nada al 
sufrido pueblo trabajador boliviano, 
queremos solamente reparar el des-
pojo cruel del que ha sido víctima. 
Un pueblo que esclaviza otro pueblo 
no es libre. Busco el entendimiento 
de los pueblos hermanos en el mu-
tuo respeto y en la paz”.
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El tráfico ilegal de 
fauna y flora silves-
tre representa una 
amenaza para la se-
guridad nacional. La 
remoción intensiva 
de muchas especies 
de plantas y anima-

les silvestres degrada los ecosiste-
mas y pone en peligro su sobreviven-
cia. Por esto, combatir este delito no 
solo es esencial para la conservación 
de los mismos, sino que es impor-
tante para mantener un desarrollo 
sostenible y el bienestar de las po-
blaciones humanas que sobrevivi-
mos gracias a estos recursos.

Este criterio fue expresado por  
Teresa Araleny Pérez Chávez, Di-
rectora General de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, quien re-
cordó que el 3 de marzo de cada 
año se celebra el Día Mundial de la 
Vida Silvestre, proclamado así por 
la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas por la suscripción de la 
Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
Este año, el día  se conmemora con 
el lema: “El tráfico ilegal de vida sil-
vestre es un crimen”. 

Ecología
animalEs

El Libro Rojo de la Fauna 
Silvestre de Vertebra-
dos de Bolivia advierte 
que quirquinchos, cón-
dores, especies de fla-
mencos y Suris son es-
pecies en peligro.

amenazan la 
vida silvestre

Danzas
Texto: Redacción  central

Fotos: Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas
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en la entrada de 
oruro,  1.300 
quirquinchos 
fueron convertidos 
en matracas

Teresa Pérez sostuvo que esta Di-
rección trabaja de manera preven-
tiva, pretende la sensibilización y 
educación de la población en gene-
ral sobre la implicancia e impacto 
de la tenencia de animales silvestres 
como mascotas, la cacería ilegal, la 
utilización de especímenes para la 
elaboración de artesanías, y el uso 
de fauna silvestre en la elaboración 
de trajes folclóricos. 

Por otro lado, la Dirección Gene-
ral de Biodiversidad está trabajando 
en el control y fiscalización de estos 
actos ilícitos y toma las acciones ju-
rídicas necesarias contra aquellos 
que las cometen. 

Según esta autoridad, las re-
cientes entradas folclóricas, desa-
rrolladas en varios departamentos 
del país celebrando el Carnaval,  
fueron monitoreadas por la insti-
tución. El resultado de este trabajo 
concluyó que la Entrada del Carna-
val de Oruro es la actividad folcló-

rica donde se usan más elementos 
de fauna silvestre en la confección 
de los trajes de los danzarines. Se-
gún la danza, las fraternidades 
usan diferentes elementos; en la 
Morenada se usaron quirquinchos 
como matracas; los Tobas utili-
zaron plumas de flamencos y pie-
les de zorros, yaca yacas, felinos y 
otros animales; la Diablada inclu-
yó cóndores; y los Suri Sicuris usa-
ron plumas de suris. 

De acuerdo al Libro Rojo de la 
Fauna Silvestre de Vertebrados de 
Bolivia, los quirquinchos, cóndo-
res, algunas especies de flamen-
cos y suris son especies amena-
zadas. El quirquincho fue el más 
afectado en el Carnaval de Oru-
ro 2015, aproximadamente 1.300 
ejemplares fueron utilizados.

Teresa Pérez explicó que una 
vez realizado el control y decomi-
so de especímenes durante la En-

trada, se tomaron las acciones le-
gales correspondientes contra 
nueve fraternidades que infringie-
ron la norma y lo hacen de manera 
reincidente año tras año; a pesar de 
las gestiones que se realizan  desde 
el 2007, sin lograr un cambio de ac-
titud frente al tráfico ilegal de vida 
silvestre que se constituye en un cri-
men, y frente al cual debemos ac-
tuar con firmeza para no convertir-
nos en cómplices de este delito.
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El Estado Plurinacional de Bolivia 
se encuentra entre los 15 países 
con mayor diversidad natural y 
cultural en el mundo. En el país 
existen 12 ecoregiones y un ín-
dice elevado de endemismo, 
esto quiere decir que muchas 
especies habitan únicamente en 
nuestro país. 

En Bolivia existen:
•	 652 especies de peces, 
•	 260 especies de anfibios,
•	 306 especies de reptiles,
•	 1.415 especies de aves, 
•	 389 especies de mamífe-

ros,
•	  15.345 especies de plan-

tas vasculares y 
•	 1.391 especies de briófi-

tos (musgos, líquenes).
 A pesar de todos los esfuer-

zos realizados por los especia-
listas, aún se requiere incentivar 
la investigación sistemática de 
estas especies, pues se conoce 
muy poco sobre el grupo de los 
invertebrados y hongos.

Bolivia y su 
diversidad 
natural

Las fotografías pertenecen a:
Vicuña y suri, de Daniel Maydana
Uso de lechuza,  uso de matraca quir-
qui, uso de pieles, uso de cóndor y 
piel de felino del Archivo DGBAP
Mileniusz Spanowicz, de ARMONIA
Jabiru,  colibrí,  flamencos,  tocino,  
lagarto caimán yacaré, londra y zorro 
andino de Omar Rocha Olivio
Caimán negro de Ninón Ríos Ríos
Dynastes satanás de Álvaro Monasterios
Quirquincho de Carla Ibañez
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A algunos metros de la frontera con 
Chile, Bolivia cuenta con fuentes de 

agua de características distintas e intere-
santes, son humedales o bofedales que 
están siendo restaurados a su estado ini-
cial luego de ser impactados por canales 
artificiales que degradaron el frágil eco-
sistema de la zona.

Está comprobado, no es un flujo de 
agua proveniente de montañas cordi-
lleranas. En la región del Quetena no 
existe ninguna cuenca hidrográfica, la 
escasa precipitación pluvial de aproxi-
madamente 4 milímetros por año des-
carta la recarga meteórica, tampoco hay 
cantos rodados que demuestren un cau-
ce, por ello es una aberración denominar 
“río” a este humedal que se encuentra en 
la región de Quetena.

El líquido es una acumulación de agua 
fósil que inicialmente se encuentra en es-
tado sólido, algo así como un “lago” con-
gelado hace miles de años denominado 
permafrost. Tiene una capa congelada 
profunda y una superficial que cambia 
a estado líquido que origina los bofeda-
les formados por sedimentos finos cua-
ternarios que cubren ignimbritas o frag-
mentos magmáticos.

El depósito de agua natural de excep-
cional calidad y pureza, ya es objeto de 
atención por parte del Estado Nacional. 
En recientes años, se ha tomado acciones 
para el aprovechamiento de este recurso 
que tiene mejores condiciones que mu-
chas de las que llegan por los sistemas 
de agua potable en el país, sensiblemen-
te todavía la utilización por parte de Boli-
via es mínima y casi la totalidad escurre a 
ese extraño vecino.   

Bolivia ha logrado, en julio de 2010, 
que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas reconozca explícitamente el de-
recho humano al agua y al saneamiento, 
reafirmando que el agua potable limpia 
y el saneamiento son esenciales para la 

realización polena de todos los derechos 
humanos.

El Estado boliviano, en los últimos 
años, ha marcado avances significativos 
para dotar agua segura a su población, 
con certeza la cobertura en agua potable 
llegará a 100 por ciento en años próxi-
mos, en tanto, las aguas del Silala, recur-
so hídrico nacional, no internacional, 
ubicado a pocas decenas de metros de 
territorio chileno, territorio invadido en 
1879, que gracias a los canales artificia-
les ya mencionados fluyen en un prome-
dio de 190 litros por segundo, llegando a 
manos privadas en el vecino país que lu-
cra con ella. 

Gran parte de las regiones Sud y Sud 
Oeste de Bolivia tienen graves problemas 
de contaminación por las características 
geológicas de la región. La dureza con 
sales de calcio y magnesio, agua salobre 
no apta para el consumo humano con 
presencia de metales pesados principal-
mente arsénico, plomo, mercurio, cad-
mio y otros la hace nociva para la salud.

Qué bien vendría para Tupiza, bella 
ciudad crecida al influjo de la actividad 

El Silala proviene de agua fósil
Está comprobado. No se trata de un flujo de aguas 
provenientes de montañas cordilleranas, sino de un “lago” 
congelado hace miles de años, denominado permafrost.  Este 
depósito de agua natural es de excepcional calidad y pureza.

Oscar D. 
Álvarez V.

minera, y otras poblaciones que sufren 
de contaminación hídrica, tener en sus 
grifos el agua pura del Silala.  La fuen-
te se halla a 4.400 m.s.n.m., mediante 
bombeo se podría llevar el líquido a una 
represa que permitiría distribuirlo por 
gravedad a las localidades necesitadas y 
cortar de plano el flujo de agua que ac-
tualmente se pierde. 

En el lugar se puede apreciar con cla-
ridad que a inicios de los años 1900, con 
complicidad de sus quitacolumnistas, 
los chilenos trabajaron al interior del te-
rritorio boliviano, construyendo canales 
revestidos de piedra que no existen en el 
lugar, instalando tuberías y montando 
un desarenador de hormigón armando 
que ha permitido, como siempre, aprove-
charse de nuestros recursos.  

País que permitió, en su territorio, 
contar con una base logística a los ingle-
ses durante la guerra de Las Malvinas; 
extraño que ha engendrado un dictador 
luciferino que impuso un modelo eco-
nómico dizque exitoso, exitoso para los 
privilegiados, no para el acceso a la edu-
cación gratuita, mutado a gobiernos de 
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tinte social demócrata y pseudo socialis-
tas que andan de la mano con la derecha 
fundamentalista en contra de nuestra 
reivindicación.  

Extraño con sus vecinos, con los que 
ha tenido, con todos, conflictos bélicos, 
sembrando miles de minas antiperso-
nas en las fronteras, con desproporcio-
nado gasto militar, ese país que no deja 
de tener demandas en la Corte Interna-
cional de La Haya.     

Cómo no extraño; 58 por ciento de los 
encuestados de un estudio de la Univer-
sidad Católica de Chile y la empresa Gfk 
Adimark, indican que el gobierno chile-
no no debería dar a Bolivia “ni una sali-
da al mar, ni beneficios económicos para 
exportar sus productos”; 30 por ciento 
está de acuerdo en “dar solo beneficios 
económicos para que ocupe puertos chi-
lenos para exportar sus productos” y solo 
9 por ciento respondió favorablemente a 
“dar un corredor o franja de territorio 
para que tenga una salida al mar en el 
norte de Chile”; a estos últimos, el cari-
ño enorme de los bolivianos, si hubiese 
la posibilidad de reunirlos y dotarles de 

antes conocidos.  Bolivia ha demostrado 
ser un país exitoso, pese a las exigencias 
económicas del enclaustramiento. País 
con exquisita cultura, solo hay que ob-
servar el frenesí de los vecinos por robar 
recurrentemente nuestro acervo en la 
música, danza, gastronomía, etc.  Ricos 
en recursos naturales que explotamos y 
comenzamos a transformar.  Hay segu-
ridad del Estado chileno que un acceso 
al mar derivará en un desarrollo vertigi-
noso boliviano que competirá de forma 
real con sus capacidades económicas.

No faltaron ni faltarán bolivianos, 
mal llamados compatriotas, que an-
tes de la usurpación del territorio hasta 
la actualidad han trabajado y trabajan 
para los intereses mapochinos, princi-
palmente económicos, la lista es amplia, 
desde aquellos que distorsionaron la his-
toria tratando de convencer que fue gue-
rra y no invasión, o aquellos que tienen 
rótulo de insignes hombres de historia, 
solo revisar la vasta publicación en noti-
cia u opinión de la prensa nacional.

Recordar que en la década de los no-
venta ha estado a punto de ser entrega-
da a ese país, por las capitalizadoras de 
YPFB, una superficie aproximada 200 
km2 en el sector del Silala. Era traición 
a la patria si habríamos entregado a Chi-
le este rico e inmenso recurso hídrico, 
aprovechando un desconocimiento casi 
generalizado de la existencia del mismo.

Bolivia debe utilizar este recurso hídri-
co para beneficio de su población, buscan-
do que la inversión anteponga una visión 
geopolítica al análisis de costo – beneficio, 
cumpliendo, de esta manera, con el De-
recho Humano. De este modo, llevar este 
precioso líquido a regiones que actual-
mente utilizan aguas contaminadas. La 
proximidad a este extraño país nos impo-
ne esta urgente tarea.        

Oscar D. Álvarez, es economista.

Opinión

“Chile sabe que 
mermarán sus 
ingresos por 
importación y 
exportación de 
Bolivia; además, su 
geopolítica intuye 
que un acceso al 
Pacífico supondrá 
un inmediato 
desarrollo de 
Bolivia”

las aguas puras del Silala con seguridad 
lo haríamos. 

Este país está al corriente, de que no 
solo mermarán sus ingresos por el tránsi-
to de mercadería de importación y expor-
tación de Bolivia; su geopolítica intuye que 
un acceso al océano Pacífico supondrá un 
inmediato desarrollo de Bolivia.  Chile tie-
ne el alto costo de más de 40.000 víctimas 
que la dictadura pinochetista ha provoca-
do entre desaparecidos, asesinados y tor-
turados para mostrar cifras importantes 
de desarrollo, Bolivia no necesitó de este 
costo, pese a que también sufrió del dicta-
dorzuelo del septenio, para mostrar en la 
actualidad un desarrollo plausible. 

Bolivia demostrará, en condiciones 
de igualdad de acceso a los mercados 
asiáticos, que impulsará la economía 
mostrando tasas de crecimiento econó-
micas y sociales sin par.  Aun enclaustra-
dos, somos la primera economía en cre-
cimiento de Sud América y la segunda en 
Latinoamérica. 

Nuestra raíz indígena y mestiza, an-
tes peyorizada, ahora ensalzada y exalta-
da, tiene logros en varios ámbitos nunca 
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Negocios 
empresa

En la gestión pasada, 
esta institución finan-
ciera capacitó a más de 
14.000 personas. Entre el 
2010 y el 2013, los bene-
ficiados con el programa 
fueron 35.000 personas.

El Banco Fie   tiene 
como reto, en esta 
gestión, capacitar 
en educación finan-
ciera a personas con 
discapacidad   y, a 
través de la web a jó-
venes y adultos em-

prendedores. La gestión pasada su-
peró su meta, llegando a capacitar a 
más de 14.000 personas de los nueve 
departamentos, en ciudades centra-
les, intermedias y periurbanas con 
el programa “Tú sabes, tú decides”.

 La educación  financiera se defi-
ne como una herramienta a través 
de la cual los individuos desarrollan 
los valores, los conocimientos, las 
competencias y los comportamien-
tos necesarios para la toma de de-
cisiones financieras responsables y 
adquieren conocimientos básicos 
de temas económicos.

Claudia San Martin, Gerente de 
Marketing de esta casa financiera, 
explicó a la revista Oxígeno  que en-
tre las estrategias de acercamiento   
a los clientes se utilizan, talleres y 
alianzas con organizaciones como 
el Centro de Multiservicios Educati-
vos (Cemse)  y Aldeas Infantiles SOS, 
para llegar a la gente del área rural.

  “A través de ellos pudimos lle-
gar a personas dedicadas a la  acti-
vidad económica en zonas rurales y 
periurbanas. También se desarro-
llaron cursos a distancia dirigidos 
a jóvenes emprendedores. Pasarán 
un curso de educación financiera 
en emprendedurismo”, precisa. 

Para la gente con discapacidad 
visul, el Banco Fie   tiene un pro-

grama de capacitación especial. La 
misión es enseñarles  el manejo de 
cajeros y los mecanismos para inte-
ractuar con las entidades financieras. 

“Este año, nos avocaremos a capa-
cidad visual, pero nuestro retos son 
muchos y estaremos orientándonos 
más adelante a otras discapacida-
des”, dice la señora San Martín.

  Desde el 2010 al 2013 Fie capaci-
tó a 35.000 personas en educación 
financiera, rompiendo un record   el 
2014 ya que ese año, el número supe-
ró los 14.000 ciudadanos.

En la gestión pasada,  el 27% de los 
talleres fueron ejecutados en áreas 
rurales, 49% en zonas periurbanas y 
un 24% en zonas urbanas.

“Hemos optimizado la educación 
financiera con un mayor costo, para 
llegar a todos estos lugares y hemos 
tenido los resultados satisfactorios”, 
expresa orgullosa.

Del total de los ciudadanos el 64% 
fueron mujeres y 36% hombres.

Texto: Christian rojas
Fotos: Banco Fie

Banco Fie educando
a discapacitados

Datos 
 ~ Cada módulo dictado por 
el Cemse, Aldeas Infantiles 
SOS y  la financiera, tiene 
entre dos y cuatro horas de 
duración.

 ~ Entre los temas analizados 
están Qué necesitas saber 
sobre préstamo, cheques, 
ahorro a plazo fijo;  y Qué es 
un Punto de Reclamo.
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Economía
cErtificación

E ste marzo despe-
ga oficialmente el 
programa del Ope-
rador Económico 
Autorizado (OEA). 
En entrevista con 
Oxígeno, persone-
ros que tienen a su 

cargo este proyecto explicaron que el 
objetivo es identificar operadores de 
comercio exterior confiables. Estos 
deberían  garantizar su cadena logís-
tica internacional, mediante la opor-
tuna verificación del cumplimiento 
de requisitos y estándares mínimos 
de seguridad, obligaciones tributa-
rias–aduaneras, estados financieros 
y organización, a fin de evitar que las 
actividades del comercio legal del país 
sean utilizadas para camuflar el con-
trabando, el narcotráfico y otras prác-
ticas ilícitas.

La figura del OEA está enmarcada 
en directrices que buscan asegurar y 
facilitar el comercio internacional, es-
tablecidas en el Marco SAFE de la Or-
ganización Mundial de Aduanas. El 
OEA identificará a los operadores de 
comercio exterior, cualquiera sea su 
función, que sean confiables y segu-
ros para la Aduana Nacional, que en-
tregará una certificación.

Asimismo, se explicó que la figu-
ra del Operador Económico Autoriza-

La Aduana prepara el lanzamiento del programa 
Operador Económico Autorizado (OEA), para 
identificar operadores de comercio exterior 
que garanticen la seguridad y confianza de 
su cadena logística internacional. 

do es internacional y se está 
aplicando en muchos países 
de sudamérica y el mundo. 
Además, remarcó que la ad-
hesión de las empresas es vo-
luntaria, no están obligadas 
a certificarse como OEA. Si 
no lo hacen, no se restringi-
rán sus operaciones de co-
mercio exterior.

El programa abarca todo 
lo que es la cadena logísti-
ca internacional. Se trata de 
una actividad integral e irá  
involucrando gradual-

Bolivia 
impulsa el comercio 
exterior confiable



Etapas de la certificación:
a)  Autoevaluación del solicitante. 
b)  Presentación de la Solicitud. 
c)  Verificación del cumplimiento de Requisitos Previos. 
d) Aceptación o rechazo de la solicitud. 
e)  Presentación del Perfil de Seguridad. 
f)  Visita de validación de Requisitos para la Seguridad 

de la Cadena Logística Internacional. 
g)  Resultados de la visita de validación. 
h)  Seguimiento a recomendaciones. 
i)  Otorgación o negación de la certificación de OEA. 

 
Beneficios de la certificación de OEA: 

a)  Reducción de inspecciones fí-
sicas y documentales. 

b)  Asignación de un funcio-
nario para asistir en temas 
concernientes al Programa 
y precautelar el cumpli-
miento de los beneficios. 

c)  Difusión de su condición 
de OEA a nivel nacional e 

internacional. 

d)  Capacitaciones periódicas en procedimientos 
aduaneros y medidas de seguridad en la cadena 
logística internacional. 

e)  Simplificación y agilización en el proceso de des-
pacho aduanero. 

f)  Priorización en la atención de trámites operativos 
y administrativos. 

g)  Participación en nuevas iniciativas aduaneras. 
h)  En los casos en que las condiciones e infraestruc-

tura lo permitan, acceso a áreas preferenciales de 
estacionamiento y/o atención durante el despa-
cho aduanero. 

i)  Disminución de controles en ruta. 
j)  Evaluación de socios comerciales involucrados en 

la actividad certificada. 
k)  Otros beneficios que la Aduana Nacional establez-

ca en normativa específica. 

La certificación como OEA es intransferible, no podrá 
cederse bajo ninguna circunstancia y no podrá extender-
se a los socios comerciales del Operador Económico Au-
torizado, por lo que su uso y aplicación queda restringi-
da a su beneficiario.
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Sobre la certificación de OEA

Texto: Rolando Garvizu M.
Fotos: Oficina de prensa de la Aduana Nacional
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mente  a otras instituciones naciona-
les, como la FELCN (Fuerza Especial 
de Lucha Contra el Narcotráfico), el 
SENASAG (Servicio Nacional de Sa-
nidad Agropecuaria e Inocuidad Ali-
mentaria) y otras, que colaboran en la 
tarea de la Aduana.

El cumplimiento de los requisitos 
del programa también generará, para 
los participantes, beneficios en sus 
operaciones aduaneras, disminuyen-
do costos y tiempos en sus actividades 
comerciales y logísticas, haciéndolos 
más competitivos.

Los trabajos para la puesta en mar-
cha de este programa de certificación 
empezaron a finales de 2013. Se hi-
cieron reuniones para captar todas 
las inquietudes del sector privado y 
plasmarlas en el programa; pues no 
se trata de imponer criterios, sino de  
trabajar juntos en el lanzamiento del 
programa OEA. El primer sector con 
el que se trabaja es el exportador. En 
el curso de este año, se coordinará con 
los Despachantes de Aduana. 

El trabajo comienza con los expor-
tadores porque permitirá presentar, 
en los países destino de la mercade-
rías exportada, la imagen de empre-
sas bolivianas con cadenas logísticas 
internacionales seguras. Esa es una 
buena carta de presentación. 

El procedimiento de certificación 
es voluntario y abarca temas variados 
como la seguridad del personal, del 
sistema informático, de los socios co-

merciales y del acceso a instalaciones; 
además el procesamiento de las mer-
cancías y los medios de transporte de 
acuerdo a normas y procedimientos 
internacionales.

Todos los requisitos estarán dispo-
nibles en la página web de la Aduana. 
Ahí encontrarán la forma en que cada 
empresa se autoevalúe y luego presen-
te su postulación oficial.

La postulación se hará median-
te un formulario, presentando docu-
mentación sobre el comportamiento 
de su personal jerárquico, los países a 
los que exporta, sus socios comercia-
les y sus proveedores. Si aprueba esta 
etapa, se pasa a detalles más impor-
tantes referidos a las medidas de se-
guridad que se aplican en toda la ca-
dena de exportación.

Presentación 
de  solicitud 
El Formulario de solicitud está disponible 
en la página web de la Aduana y debe ser 
completado por el solicitante, con la si-
guiente información: 
a) Datos del solicitante: NIT, nombre y 

apellido (así como el rótulo comer-
cial) o razón social del solicitante, 
documento de constitución, fecha 
de  constitución, figura jurídica, ra-
zón social y país de ubicación de la 
casa matriz(en caso de ser empresa 
subsidiaria), número de matrícula 
de comercio, fecha de matrícula de 
comercio, origen de la empresa, tipo 
de operador, correo electrónico (a 
efecto de comunicarse en el proceso 
de confirmación de OEA), página web, 
número de empleados.

b) Datos del representante legal: núme-
ro de identificación, tipo; nombres 
y apellidos, nacionalidad, fuente de 
mandato con tipo, número y fecha.

c) Datos de composición accionaria o 
societaria (con mayor participación): 
documento de identificación, tipo y 
número; nombres y apellidos o razón 
social; nacionalidad y porcentaje de 
participación de accionistas o socios.

d) Datos del directorio: documento de 
identificación, tipo y número; nom-
bres y apellidos o razón social, na-
cionalidad, fecha de designación, y 
condición (titular o suplente).

e) Datos del domicilio comercial: ubica-
ción específica, calle, avenida o plaza, 
zona o barrio, edificio, piso o departa-
mento; número; teléfono; fax; depar-
tamento, ciudad y provincia.

f) Registro de la empresa en el mercado 
de valores.

La certificación será voLuntaria, 
pero reportará grandes beneficios
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El Campo Ferial Chuquiago Marka está cons-
truido en 40 mil metros cuadrados, tiene 
siete salas y parqueo para 300 autos. Sin 

embargo, los empresarios paceños solo han 
organizado una feria exitosa en sus salas.

Texto: César F. Sánchez C.
Fotos: Ximena Paredes

Economía
FEriaS

“Tan grande como La 
Paz, tan grande como 
su gente”, es el eslo-
gan con el que el Cam-
po Ferial Chuquiago 
Marka se presenta a 
la población paceña. 
Pero, los empresarios 

piensan utilizarla como la feria de la 
16 de Julio o la Uyustus, un lugar para 
vender y no para proyectarse y crecer. 

campo ferial,
el ReTo URGeNTe 

de cReceR
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Lograrlo es uno de los objetivos que 
se trazó el Campo Ferial para el futu-
ro. “Tenemos que transformar este 
tipo de feria tradicional y volverla más 
profesional, para que los empresarios 
empiecen a vender la marca y las em-
presas tengan una perspectiva  a largo 
plazo”, dijo su director ejecutivo.

Para Escalante, el empresario pace-
ño sigue buscando vender su produc-
to y no posicionar su marca. “A lo que 
nosotros queremos llegar es al nivel de 
ferias donde se hace negocios. Nues-
tro interés es dinamizar la economía 
entre los empresarios pequeños,  me-
dianos, grandes, privados o estatales. 
Que hagan negocios”, señaló.

El primer paso para cumplir con 
este objetivo está cumplido. El Campo 
Ferial Chuquiago Marka ya forma par-
te de la Asociación Latinoamericana 
de Ferias, lo que les permitirá crecer, 
aún más, en un futuro.

Según Escalante el siguiente paso 
es tener un rol más activo en el desa-
rrollo de la cultura ferial en La Paz.

Para eso, se planifican talleres y 
charlas que explicarán a los empresa-

Inaugurado el 24 de julio de 2014, 
en la zona de Bajo Següencoma, al sur 
de La Paz, el Campo Ferial Chuquiago 
Marka está destinado a aportar al de-
sarrollo de La Paz. Busca ser un espa-
cio versátil diseñado para organizar 
encuentros entre empresas, producto-
res, comercializadores, exportadores e 

importadores que fortalezcan la eco-
nomía paceña y boliviana.

A pesar de ser un espacio propicio 
para el desarrollo de ferias sectoriales 
y multisectoriales, esta megaobra aún 
no ha podido desarrollar todo su po-
tencial. Las principales causas, según 
explicó el director ejecutivo del Cam-
po Ferial, Javier Escalante Villegas, 
son que La Paz aún no tiene una cultu-
ra ferial y que los empresarios paceños 
no ven en las ferias una oportunidad 
para generar negocios a largo plazo.

“Nos falta romper los temores que 
existen en el empresario. Tenemos 
que romper la idea de hacer ferias que 
se parezcan a las ferias que existen en 
la calle”, aseguró Escalante en entre-
vista con Oxígeno.

Para Escalante, los empresarios, en 
su mayoría, ven a este espacio como 
una feria callejera, piensa que: “La 
Uyustus y la feria 16 de julio  tienen un 
rol que es diferente al que tenemos no-
sotros. Estas ferias son un lugar donde 
van a comercializar productos. Aquí 
puedes comercializar, pero tienes que 
hacer negocios a largo plazo”.

Campo Ferial 
Chuquiago 
Marka

el campo ferial 
no es la 
huyustus 
o la 16 de 
julio, es un 
espacio de 
negocios

 ~ Fue inaugurado el 24 de ju-
lio del 2014.

 ~ Está ubicado en la calle 
Michel, en la Zona de Bajo 
Següencoma

 ~ Esta construido sobre 40 
mil metros cuadrados.

 ~ Cuenta con cinco salas cu-
biertas para exposición, 
distribuidas en tres bloques: 
Rojo, Amarillo y Verde.

 ~ Tiene dos salas de exposi-
ción abierta.

 ~ Cuenta con estacionamien-
to cubierto para 300 vehí-
culos

 ~ Brinda rampas de acceso 
para personas con discapa-
cidad

 ~ Tuvo una inversión de 72 
millones de bolivianos.
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Auditorio “Iliimani”: el camino 
a la autosostenibilidad

El pasado 18 de diciembre, el Au-
ditorio “Illimani”, del Bloque Verde 
del Campo Ferial Chuquiago Marka, se 
vistió de gala para recibir a la Orques-
ta Sinfónica Nacional en el denomina-
do concierto navideño.

Es este un ejemplo de los eventos 
que se pueden organizar en el Audi-
torio “Illimani”. En él ingresan más 
de 800 personas, sus paredes son de 
madera, está tapizado con una alfom-
bra verde. Con su techo de azulejo y 
un escenario de 200 metros, este au-
ditorio es el camino para que el Cam-
po Ferial sea auto sostenible.

“Cuando se construyó el Auditorio, 
pensábamos en él como un espacio 
más académico, pero al final hemos 
visto que es un espacio que en La Paz 
hacía falta, al que hay que darle más 
usos”, afirmó el director ejecutivo de 
este Campo Ferial, Javier Escalante.

El espacio que presenta el Audito-
rio “Illimani” lo convierte en un lugar 
idóneo para que se organicen distin-
tos eventos públicos, como conciertos 
y conferencias, entre otras activi-
dades culturales. Es por eso que se 
piensa en realizar algunas inversiones 
para que pueda ser auto sostenible y 
con los excedentes conseguidos ayu-
de a todo el Campo Ferial.

“Lo que queremos es que el Audi-
torio comience a generar sus propios 
recursos, que mantenga al personal 
que está trabajando ahí y que sus ex-
cedentes nos ayuden en este espacio 
más grande”, indicó Escalante.

El director ejecutivo de este Campo 
Ferial anunció que entre las inversio-
nes está contemplado el contratar un 
equipo de sonido propio, además de 
garantizar un sistema de luces apro-
piado para cada acontecimiento.

rios paceños las ventajas de las ferias 
-sectoriales o multisectoriales- y la 
importancia de vender la marca para 
concretar negocios a largo plazo.

Ocho meses después de su inaugu-
ración, el Campo Ferial ha tenido una 
sola feria considerada como “un ver-
dadero éxito”, esta fue la del “Salón In-
ternacional del Automóvil”.

“Ha sido la mejor por el éxito econó-
mico y la manera que han aprovecha-
do el espacio. Aprovecharon la estabi-
lidad económica del país e hicieron 
ofertas muy interesantes de sus últi-
mos modelos”, aseguró Escalante. 

Taiyo Motors, Toyosa, Imcruz, Han-
sa, Auto Star, Christian Automotors, 
Autokorp, Multitec, Autosud, Baltika, 
Indumotora fueron algunas empresas 
automotrices presentes en el evento. 

También brinda la oportunidad de 
que se presenten algunas ferias “clási-
cas”, como la Feria del Libro.

“La feria del libro ha tenido una 
gran cantidad de visitas. Es una feria 
tradicional que tiene sus propias ca-
racterísticas, su propio público y su 
propio entorno. Es sectorial y concre-
ta”, sostuvo el director de este Campo.

Competir con ExpoCruz 
“Más que competir con la Fipaz (Feria 
Internacional de La Paz), nosotros que-
remos hacer una feria que compita con 
la de Santa Cruz (ExpoCruz)”, afirmó 
Escalante.

Sin embargo, admitió que es un 
proyecto a largo plazo. Se dio los pri-
meros pasos al lograr alianzas estra-
tégicas que fortalecen este sueño. “Ya 
estamos trabajando con la Confedera-
ción de Empresarios Privados de Boli-
via, con la Cámara Departamental de 
Industria de La Paz y la Cámara de Co-
mercio para hacer un buen producto”.

Para su director lo primero que se 
debe hacer es posicionar la feria en la 
ciudad de La Paz, para después pensar 
en generar interés a nivel nacional.

Las oportunidades para que la fe-
ria sea competitiva a nivel nacional 
son escasas. “Hay muchas diferencias, 
primero la experiencia que tiene San-

El rEto Es 
organizar una 
fEria pacEña 
quE compita 
con la Expocruz 

ta Cruz. Ellos se han consolidado, son 
una marca conocida. Es un lugar de 
encuentro social, esa es la característi-
ca de Santa Cruz”, aseguró Escalante.

El objetivo de la feria paceña sería 
competir por ser un espacio de nego-
cios. “Nosotros tenemos que volvernos 

el espacio más grande de negocios. 
Esa va a ser la competencia con Santa 
Cruz”, sostuvo esperanzado el director 
ejecutivo de este espacio paceño.

Aún no se tiene nombre para esta fe-
ria, pero se espera que se haga realidad 
el 16 de julio, aniversario paceño.
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Texto: Roberto Ugarte Quispaya
Fotos: Archivo

Economía
impUEstOs

E l propósito de este 
trabajo es analizar 
los componentes 
que determinan la 
capacidad recauda-
toria y la evasión del 
Impuesto al Valor 
Agregado, en el sec-

tor de los pequeños contribuyentes y 
proponer medidas que contribuyan 
a mejorar la efectividad en la aplica-
ción de este Impuesto.

En Bolivia, el Impuesto al Valor 
Agregado está vigente a partir de 
la Reforma Tributaria promulgada 
mediante la Ley 843 (20 de mayo de 
1986) y sus posteriores normas que 
la complementaron. A más de dos 
décadas de vigencia del actual ré-
gimen impositivo, este requiere ser 
evaluado y ajustado en el marco de 
las nuevas realidades económicas y 
políticas. 

El IVA y 
los pEquEños 
contribuyEntEs
El presente trabajo evalúa la capacidad recau-
datoria del IVA en los pequeños contribuyentes 
denominados micro y pequeñas empresas (My-
Pes). Identifica problemas en la aplicación del 
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Cadena del IVA
(en unidades monetarias)

Contribuyente Compras Ventas Debito 
Fiscal 

VIA

Crédito 
fiscal
IVA

IVA 
Pagado

IVA
Repercutido

Empresa 1 0 1.000 130 0 130 0

Empresa 2 1.000 1.360 177 130 47 130

Empresa 3 1.360 1.850 240 177 64 177

Empresa 4 1.850 2.515 327 240 87 240

CONSUMIDOR FINAL 2.515 327 0 327

TOTAL 
RECAUDACIÓN

327

Ventas, compras y utilidades por tipo de contribuyentes gestión 2013
(Expresado en miles de $US)

Contribuyentes Clasificados
s/g sus Ventas Anuales

Datos Declacarados por los Contribuyentes Indicadores

De Hasta No. de 
Contribuyentes

Ventas de 
Bienes y 
Servicios 

Facturados

Compras 
Declaradas p/ 
Merc. Interno

Valor 
Agregado 

(Base 
imponible)

Utilidad Neta 
Imponible (Base 

Imponible p/
IUE)

Valor 
Agregado
/ Ventas

Ventas No. de
Contribuyentes

2.454,0 Adelante 1.729 29.903.751,5 23.412.608,2 6.491.143,3 1.295.347,9 21,7% 17.295,4

1.077,6 255,7 1.643 2.616.952,3 2.312.870,7 304.081,6 39.992,5 11,6% 1.592,8

613,6 1.077,6 1.924 1.548.499,3 1.350.807,9 197.691,4 19.161,16 12,8% 804,8

301,7 613,6 3.817 1.624.335,1 1.424.684,7 199.650,4 24.906,3 12,3% 425,6

122,8 301,7 9.246 1.739.762,1 1.580.500,4 159.261,7 34.732,8 9,2% 188,2

64,7 122,8 11.191 993.597,8 924.439,2 69.158,6 12.208,3 7,0% 88,8

30,2 64,7 19.487 856.544,9 792.680,4 63.864,5 13.819,5 7,5% 44,0

- 30,2 212.821 1.033.620,5 2.251.261,1 (1.217.640,6) 32.208,0 -117,8% 4,9

Total General 261.858 40.317.063,4 34.049.852,6 6.267.210,9 1.472.377,0 15.5% 154.0

Fuente: Elaborados en base a datos del SIN.

nuestro sistema 
tributario se 
caracteriza 
por ser 
simple de base 
ampliada

El régimen actual se caracteriza 
porque se sustenta en los impuestos 
indirectos y por lo tanto tiene un ca-
rácter inequitativo, no se cuenta estric-
tamente con un impuesto que grave a 
la renta y patrimonio de las personas 
naturales. Permite a muchas personas 
acumular riquezas sin que puedan ser 
compartidas por el Estado.

El sistema tributario boliviano
El sistema tributario boliviano se ca-
racteriza por ser simple, de base am-

plia (desde el punto de vista norma-
tivo), sustentada  en  la  tributación 
al consumo. Cuenta con regímenes 
especiales para actividades margi-
nales, que  si  bien  no es deseable en 
el sistema, se lo ve como una necesi-
dad de política social. En el sistema 
también resalta la ausencia de un 
efectivo impuesto a la renta y/o im-
puesto al patrimonio de personas 
naturales.

El régimen tributario en Bolivia 
se concentra en el cumplimiento y 

Bolivia. Estructura del Padrón y Recaudación (al 31 de diciembre de 2013)
PADRON RECAUDACIÓN

Tipo de Contribuyentes Cantidad Porcentual En Miles de $US. Part.
Porcentual

Principales y Grandes 
Contribuyentes

3.911 0,99% 5.926.494,3 89,98%

Resto Régimen General 339.302 86,16% 653.922,4 9,93%

Regímenes Especiales (*) 50.598 12,85% 5.706,8 0,09%

TOTAL 393.811 100,00% 6.586.123,4 100,00%

(*)     Otorgados al transporte público, comerciantes minoristas, artesanos y 
pequeños productores agropecuarios.
Fuente: Elaborados en base a datos del SIN.
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En Bolivia los rEgímEnEs EspEcialEs 
pErmanEcErán por siEmprE,  
miEntras Exista la informalidad

Conclusiones
El presente trabajo ha pretendido 
describir  la baja capacidad recau-
dadora del IVA en los sectores con 
pequeñas capacidades económicas 
denominadas micro y pequeñas em-
presas. Se concluye que en Bolivia 
como un país con alta presencia de 
actividades informales, el IVA tal 
como se aplica, no funciona en esos 
sectores.

El IVA actual desincentiva a las 
pequeñas actividades a formalizar-
se y cumplir adecuadamente con 
su pago. Estos sectores no están 
dispuestos a asumir con la carga del 

IVA por las condiciones del merca-
do con la presencia de actividades 
informales.

Para facilitar el cumplimiento 
impositivo e incentivar a la formali-
zación de las pequeñas actividades 
económicas, es necesario aplicar 
un IVA de manera simplificada, ob-
viando la declaración del crédito fis-
cal      y aplicar una alícuota que sea 
similar al valor agregado sobre sus 
ventas de manera directa.

Con este ensayo, se pretende 
generar discusiones sobre nuevas 
formas de aplicar el IVA. 

responsabilidad impositiva de muy 
pocos contribuyentes.

Como se puede apreciar en el 
Cuadro 1, de los 393.811 registrados 
en el Padrón de Contribuyentes, al 
31 de diciembre de 2013, los Princi-
pales y Grandes Contribuyentes lle-
gan cerca al 1% del Padrón, pero la 
recaudación alcanza al 90% del total 
de recaudo; en el resto del Régimen 
General de Tributación (medianos 
y pequeños contribuyentes) cuenta 
con el 86,16% del Padrón de Contri-
buyentes, pero la recaudación llega 
solo al 9,93% y de manera marginal 
podríamos decir que en los Regíme-
nes Especiales se tiene pocos regis-
tros en el Padrón de Contribuyentes, 
12,85% y su recaudación es casi nula.

El régimen tributario bolivia-
no, está compuesto por cinco (5) 
impuestos indirectos (IVA, IT, ICE, 
IEHD e IDH) y diez (10) impuestos 
directos (RC-IVA, IUE, IPBI, IPV, ITF, 
IVME, ITGB, IJ, ITM, y GA), además 
de contar con regímenes especiales.

Impuesto al  Valor Agregado (IVA)
En Bolivia la estructura legal del IVA 
(Ley 843), presume de base amplia 
con una tasa general de 13% incor-
porado en el precio (lo que significa 
14.9% como tasa efectiva), grava las 
operaciones de compraventa de bie-
nes  y  la  prestación de servicios. La 
norma tributaria contempla limita-
das exenciones en este Impuesto.

El IVA se aplica en múltiples fa-
ses de la producción, grava a los in-
sumos adquiridos y se deduce de los 
impuestos  cobrados  sobre las ven-
tas. La ventaja de este mecanismo 
garantiza los ingresos al recaudarse 
a lo largo de toda la cadena produc-
tiva y no distorsiona las decisiones 
de producción. El Cuadro 2 teórica-
mente explica a través de un ejem-
plo, la forma cómo funciona el IVA, 
donde el consumidor final es el que 
paga el impuesto (en la última fase), 
pese a que las empresas en la cadena 
productiva asumen la responsabili-
dad de pagar el impuesto.

La Empresa 1 vende su produc-
ción (se asume que los insumos no 
tienen el respaldo del IVA) a un pre-
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Recaudación IVA
(en millones de Bs. y % del PIB)

cio de UM 1.000 (incluido el IVA) a 
la Empresa 2 que, a su vez, vende su 
producción por UM  1.360 a la Em-
presa 3 y así sucesivamente hasta 
llegar al consumidor final que com-
pra por UM 2.515. La Empresa 4 re-
percute el IVA al consumidor final 
por UM 327 y siendo la última fase 
de la cadena, es quien al final paga 

el IVA, pese a que las empresas cum-
plieron con el pago al Estado en las 
distintas fases.

El régimen impositivo está dise-
ñado  para gravar en el consumo in-
terno. Pero, la norma tributaria in-
corpora a las importaciones para la 
aplicación del IVA, cuyo pago es en 
el momento del despacho aduanero, 

aplicando una tasa efectiva del 14,94 
% sobre el valor CIF importaciones.

Regímenes Especiales y el IVA
A partir de la vigencia de la Ley 843, 
mediante decretos supremos se  
crean  los régimenes   especiales,   
de   carácter   transitorio, destinados 
a contribuyentes con actividades  
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Identificación de problemas del Iva
La economía informal en Bolivia

Según los informes del Observatorio 
Boliviano del Empleo y Seguridad Social 
del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario (Cedla) y del Instituto 
de Asistencia Social Económica y Tec-
nológica (Inaset) que coinciden con los 
informes gubernamentales de reducción 
del desempleo, observan que en  Bolivia  
se  evidencia  el  crecimiento  del sector 
informal por el empleo de mala calidad 
o precario que llega a más del 70% de la 
población económicamente activa.

Otro dato importante del Estudio 
del Cedla, es que hace referencia a las 
empresas que cuentan con el Registro 
de Comercio, de estas sobresalen las 
unipersonales con 103.621 firmas, las de 
responsabilidad limitada (17.635 firmas), 
seguidas de las de sociedad anónima 
(1.492 firmas). Lo que significa que los 
emprendimientos pequeños alcanzan al 
84% del total. 

Por otra parte es importante mencio-
nar que se mantiene la contradicción al 
ser la informalidad una fuente de gene-
ración de empleos aún sean precarios y, 
por otra, ser refugio económico de acti-
vidades de contrabando y evasión fiscal.

Capacidad recaudatoria y evasión
Para alcanzar la suficiencia del sistema 
del IVA, disponemos de dos herramien-
tas: 1) aumentar la capacidad recaudato-
ria y 2) mejorar la eficiencia de la admi-
nistración tributaria. Como se señaló, la 
primera de  ellas  pertenece  principal-
mente al ámbito de la política tributa-
ria quien define el nivel de las tasas, la 
amplitud de la base imponible, sancio-
nes, etc., y la cultura tributaria de los 
ciudadanos. La segunda, se refiere a la 
eficiencia de la Administración Tributa-
ria, para reducir la evasión y mejorar la 
fiscalización principalmente.

Por otro lado, la base y cumplimien-
to tributario en Bolivia, se concentra en 
pocos contribuyentes (ver Cuadro 1), 
y existe un gran número de pequeñas 
empresas vinculadas principalmente 
con actividades informales. Los proble-
mas que se plantean en este trabajo, se 
orientan a evaluar el cumplimiento del 
pago del IVA por parte de los contribu-
yentes con menor capacidad económica 
(MyPes). Se evidencia diferentes facto-
res sobre este aspecto, los cuales son:

El IVA tiene una premisa importan-
te para su funcionamiento; que toda la 

cadena productiva esté dentro las ac-
tividades formales. El IVA se liquida a 
través del método de la deducción por 
facturas, créditos y débitos, entonces 
exige a todos los agentes económicos a 
ser incorporados en su cumplimiento.

En los países con menor grado de 
desarrollo como es  el caso  de Bolivia,  
el  IVA tiene menos eficiencia recauda-
toria que otros impuestos alternativos 
(por ejemplo el Impuesto a las Transac-
ciones). Los costos de recaudación son 
importantes para la Administración Tri-
butaria así también los costos de cum-
plimiento que afrontan los contribuyen-
tes. No obstante, dado que los costos 
de cumplimiento suelen repercutir con 
mayor fuerza en las empresas peque-
ñas (por ejemplo, si tomamos los datos 
del Cuadro 3, los contribuyentes del RGT 
con ventas anuales de $US. 30.200, en 
promedio asumen un costo por cumpli-
miento tributario del 2,2% respecto a 
sus ingresos anuales, mientras que una 
empresa GRACO que tiene ventas pro-
medio de $US. 3,3 millones/ año, asume 
el 0,37% de sus ventas).

Lo único que puede hacer la Adminis-
tración tributaria es  generar  sensación  
de  riesgo y fiscalizar a contribuyentes 
que son generalmente las grandes  em-
presas,  por el criterio de costo–benefi-
cio y para el cumplimiento de metas de 
recaudación.

De acuerdo a datos expuestos en la 
Memoria del SIN 2012, en esa gestión se 
realizaron 193 fiscalizaciones integrales,  
3.036  verificaciones  externas  y 11.176 
verificaciones internas, llegando a un to-
tal de 14.405 trabajos de control y revi-
sión del correcto pago de impuestos. El 
Padrón de contribuyentes al 2012 pasa 
a los 300.000 contribuyentes inscritos; 
entonces solo hay una cobertura de veri-
ficación de impuestos del 3,7% del uni-
verso de contribuyentes/año. 

Como se evidencia en el Cuadro 3, en 
el caso de los grandes contribuyentes 
que cuentan con más de $US. 2,5 millo-
nes de ventas al año, declaran el 74% de 
las ventas totales anuales, un 21,7% de 
valor agregado y en promedio $US. 17,3 
millones por empresa.

Mientras que los contribuyentes con 
ventas de hasta $US. 30.200 declaran 
el 2,6% del total de las ventas anuales, 
un 117% negativo de valor agregado y en 
promedio $US. 4.900 de ventas anuales 
por empresa.

marginales, que  les  resulta  difícil 
cumplir  con  las  obligaciones tribu-
tarias, como otorgar  facturas.

Los regímenes Especiales de Tri-
butación son: Régimen Tributario 
Simplificado, alcanza a los que rea-
lizan actividades de artesanías, co-
merciantes minoristas y vivanderos, 
quienes deben cumplir con requi-
sitos de niveles de ventas anuales, 
capital y precios unitarios; Sistema 
Tributario Integrado, destinado a 
personas naturales que se dedican a 
servicios de transporte urbano e in-
terprovincial y son dueños hasta dos 
vehículos; Agropecuario Unificado 
que alcanza a personas naturales 
que  se  dedican a actividades agro-
pecuarias en pequeños predios.

Es importante resaltar que la vi-
gencia de estos regímenes especia-
les permanecerá por siempre, mien-
tras existan pequeñas actividades 
personales generalmente involucra-
das con la informalidad en Bolivia.

Recaudación del IVA
El IVAes el impuesto que más creció, 
266% entre las gestiones 2005 al 2013, 
la productividad del IVA (Rec. IVA/PIB) 
se incrementó de 6,7% en 2005, a 9,5% 
en 2013. Este aspecto, reflejado por 
el buen desempeño de la economía 
boliviana, promedio 4,5% de creci-
miento del PIB/año, también se debe 
a una mejor capacidad recaudadora 
del sistema, como efecto de ajustes 
al Código Tributario, eficiencia en la 
Administración Tributaria, mayores 
controles y mejoramiento de la cultu-
ra tributaria.
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Bienestar
turismO

Poleras, gorros, mochilas y billeteras hechas 
de aguayo; ropa fabricada 100% de alpaca; el 
saco que usa el Presidente Morales en actos 
públicos; guitarras, zampoñas y charangos; 
cuadros que reflejan la idiosincrasia paceña, 
enamoran a los turistas en la calle Sagárnaga.

vuelvo para 
comprar el 

poncho 
de los kjarkas
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Texto: César F. Sánchez C.
Fotos: Ximena Paredes

A l centro de la ciu-
dad de la Paz, 
casi al frente de 
la plaza Pérez Ve-
lasco, se encuen-
tra el templo de 
San Francisco, 
construido en el 

siglo XVIII en honor a San Francisco 
de Asís. Hecho con piedra labrada y 
una fachada que corresponde al an-
tiguo estilo barroco, no solamente 
es uno de los principales santuarios 
religiosos que tiene la ciudad de La 
Paz, sino que también es el primer 
atractivo turístico que se observa al 
llegar a la calle Sagárnaga.

Una calle empinada y empedrada 
que se alarga por cuatro cuadras, así 
es la Sagárnaga. En ella se encuentran 
puestos de venta de artesanía pace-
ña, ropa fabricada con lana de alpaca, 
ofertas de viajes turísticos, restauran-
tes con distinta clase de comida y  hos-
tales de diferente categoría. Sin em-
bargo, si hay algo que predomina en 
este recorrido es el tejido de aguayo. 
Los negocios ofrecen maletines, mo-
chilas, estuches, aretes, llaveros, ma-
nillas, ponchos, gorros y pantalones, 
entre otros accesorios fabricados con 
este tejido nativo.

Pasando el templo de San Francis-
co, se observan puestos, instalados en 
la calzada, que venden joyería fabrica-
da en plata, oro y estaño. Es otra pe-
queña muestra de lo que se observa  en 
las calles del lugar.

Es la primera cuadra de la Sagárna-
ga -la parte más ancha de la calle- que 
se va estrechando a medida que se as-
ciende. Es por este espacio que artistas 
callejeros -en su mayoría extranjeros- 
deciden instalarse para demostrar su 
talento a cambio de alguna moneda. 

Para no desafinar con el ambiente 
y aspecto autóctono de esta calle, in-
terpretan temas folclóricos, no falta 
quien se atreve a interpretar alguna 
canción que representa al paceño. Uno 
de ellos es Iván, argentino de 28 años 
que llegó al país por tercera vez en los 
últimos 5 años, siempre a uno de los 
hostales instalados en la Sagárnaga.

“Lindas montañas te vieron nacer, 
el Illimani tu cuna meció y la Kantuta 
su alma te dio. Collita tenías que ser”, 

¿Por qué se llama calle Sagárnaga?
La calle Sagárnaga debe su nombre a Juan Bautista Sagárnaga, uno de 

los mártires de la independencia paceña.
Nació en La Paz el 14 de junio de 1766. Se graduó como doctor en leyes 

en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuqui-
saca, el 14 de enero de 1790.

Tras la Revolución de Chuquisaca, el 16 de julio de 1809, se produjo el 
levantamiento en La Paz. Sagárnaga estaba entre sus promotores y se con-
virtió en uno de los principales ideólogos, organizadores y propagandista.

Las tropas de represión enviadas por Abascal, virrey del Plata (no era 
del Perú), al mando del general Goyeneche, acabaron con su vida.  Fue eje-
cutado y ahorcado en el centro de la Plaza de Armas, 29 de mayo de 1810.
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es parte de unas de las canciones que 
amenizan la entrada a esta calle.

“Este lugar me enamoró. Acá en-
contrás casi de todo y respirás el verda-
dero aire de La Paz”, asegura Iván, que 
viste con un  pantalón azul fabricado 
de tejido de aguayo y una polera negra.

Sin embargo, ese “aire paceño” de 
la Sagárnaga no es el único motivo que 
tiene para volver a la ciudad y a la mis-
ma calle. “Siempre vengo con la espe-
ranza de encontrar el poncho de los 
Kjarkas en un precio económico, pero 
no he tenido suerte”, asegura el artista 
que recorre Sudamérica en compañía 
de su guitarra.

Y, la guitarra el charango, la zam-
poña y la quena son algunos de los ins-
trumentos musicales autóctonos que 
se ofertan en esta concurrida calle. 

Los vendedores aseguran que los 
instrumentos más comercializados 
son la guitarra y el charango. Estos, 
dependiendo del tamaño, tienen un 
precio aproximado de Bs. 280 y Bs. 330, 
respectivamente.

Tras un recorrido por la calle Sagár-
naga, Oxígeno constató que existen 
tres lugares de venta de instrumentos 
musicales. En cambio, se encontró 22 
agencias de viaje -con ofertas para ha-
cer un recorrido por la ciudad, el Paseo 

Limpieza, seguridad e idioma: los 
tres grandes problemas
“Todo es bonito acá, pero no hay botes 
de basura y en las noches es un poco 
peligroso”, aseguró en castellano -con 
un acento marcado por el inglés- Wi-
lliam, un turista norteamericano que 
visita el país por primera vez.  

En la visita que Oxígeno realizó a la 
concurrida calle Sagárnaga, pudo cons-
tatar que la falta de efectivos policiales 
y basureros es notoria. A lo largo de las 
cuatro cuadras de esta calle emblemáti-
ca para el turismo paceño, se evidenció 
la presencia de dos basureros, insufi-
cientes para el número de visitantes, un 
solo guardia municipal y un grupo de 
cuatro policías, ubicados a la altura del 
templo de San Francisco, dialogando 
entre ellos y no así patrullando.

 “A veces vienen y nos cuentan que 
fueron asaltados en la noche, cuando 
salían de una discoteca que está aquí a 
una cuadra (Hard Rock)”, lamenta una 
de las vendedoras que prefirió no dar su 
nombre.

Otro de los problemas recurrentes 
que se presenta es el idioma, los ven-
dedores no pueden comprender a los 
visitantes. Si bien “una mayoría, por lo 
menos, habla un poquito de español” 
-como señaló don Jacinto, vendedor de 
ropa y accesorios de aguayo- hay algu-
nos turistas que no lo hacen.

“Pasa que vienen y hablan en otro 
idioma y tengo que adivinar que quieren 
desordenando toda mi tienda”, explica 
Jacinto con una sonrisa.

y 30 de venta de ropa y accesorios he-
chos con lana de oveja, llama o alpaca.

Además, se encuentran cajeros de 
todos los bancos habilitados en La Paz 
y más de una casa de cambio. A pocos 
metros del templo San Francisco, está 
la Federación Departamental de Ex-
combatientes Beneméritos de la Gue-
rra del Chaco, además se encuentra el 
despacho de un par de abogados y el 
consultorio de un dentista.

Los precios varían respecto al ta-
maño y al producto. Por ejemplo, un 
llavero -con forma de zampoña, choli-
ta, quena, etc.- tiene un costo de Bs. 5; 
la joyería tiene diferentes precios, de-
pendiendo del accesorio y la comple-
jidad del trabajo, por ejemplo, un par 
de aretes cuesta Bs. 15, en cambio un 
trabajo especial (como un collar con el 
nombre de una persona) cuesta más 
de Bs. 300; los maletines de viaje fabri-
cados con aguayo tiene un costo apro-
ximado de Bs. 70, dependiendo del ta-
maño; los ponchos y pantalones del 
mismo material pueden costar desde 
los Bs. 45 hasta los Bs. 180, dependien-
do la complejidad del diseño.

Según las “caseritas” -aquellas que 
atienden sus negocios de lunes a lu-
nes, desde la mañana hasta la noche-, 
algunos diseños y accesorios llaman 
la atención de los turistas.

Uno de ellos, es el saco que utiliza el 
Presidente Evo Morales en conferen-
cias de prensa y encuentros interna-
cionales. Ese saco negro con adornos 
de aguayo en el cuello y en el pecho, 
tiene un costo de Bs. 180 y es conocido 
como el “saco corte evo”.

Los tableros de ajedrez también 
son de gran demanda turística. Lo 
que llama su atención, según las ven-
dedoras, son las singulares piezas. Por 
ejemplo, al caballo lo remplaza una al-
paca y al Rey, un Monolito.

Los cuadros que reflejan el Illima-
ni o La Hoyada, hechos de bayeta de la 
tierra, tienen un costo de Bs. 820, son 
los favoritos de los turistas.

“Acá encuentras a gente de todas 
partes. Brasileños, argentinos, chile-
nos, de los Estados Unidos, de Japón, 
Francia. Vienen de todo el mundo”, 
afirma don Jacinto, vendedor de agua-
yos, mientras entrega un par de panta-
lones a dos turistas americanos.

de la Muerte o incluso viajes a lugares 
cercanos como Copacabana o Coroi-
co- , cinco hostales, cinco restaurantes 
-de comida mexicana, cubana y boli-
viana-, siete lugares de venta de joyería 

los turistas 
compran  el 
saco corte 
evo, con aguayo 
en el cuello y el 
pecho, a bs 180 
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El Alto, domingo 8 de febrero de 2015 - Año 1 - Nº 36 2 Bs
32 págs.

El Smart da 
otro curso 
para explotar 
el office libre

Reyes propone 
un fondo para 
enfermedades 
más graves

Reclama gratis 
tu suplemento de 
tecnología.

La candidata por 
UN ofrece llevar la 
gobernación a El Alto.

Suplemento Voto vital 6 

Software como 
Servicios (SaaS)
Segunda Parte

AllCast y Rise&Shine

Quitter, 
alternativa
a Twitter 

Combinar 
correspondencia 
con Calc y Writer

Apps

Página 3

CURSO DE LIBRE 

OFFICE

Nº8

Combinando correspondencia 

con Writer y CalcCurso Libre Office Calc

Llamamos correspondencia combinada a una herramienta que nos proporcionan las aplica-ciones de ofimática (como LibreOffice), que nos permite crear múltiples copias de un documento (cartas, invitaciones, memorándums, etc.), persona-lizadas para diferentes destinatarios, cuya informa-ción se encuentra almacenada ya sea en una base de datos o en una hoja electrónica. Estas herramientas nos facilitan en gran manera el trabajo cuando, por ejemplo, tenemos la necesidad de enviar un mismo documento a decenas, cientos o miles de destinatarios. Su funcionamiento es simple, pues únicamente tendremos que redactar el conte-nido base del documento una vez, para luego agre-gar los campos (nombre, apellido, cargo, etc.) que 

tenemos almacenados en nuestro listado de contac-tos. Una vez hecho esto, será la propia herramienta la que genere el número de copias necesarias reempla-zando los campos por los datos de nuestro listado.Para ver esta herramienta en funcionamiento veamos un ejemplo. Supongamos que deseamos enviar una invitación a un evento a 15 personas, cuyos datos se encuentran en una hoja electrónica. Para el ejemplo, utilizaremos como lista de contactos el archivo Con-tactos.ods que puedes descargar de nuestro sitio web www.elcompadre.com/smart. Como se aprecia en el siguiente gráfico, el archivo tiene información de ejemplo de 15 contactos con los siguientes cam-pos: Empresa, Cargo, Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres.

En este 
número 
el tomo

8
Suplemento de tecnología

El Alto, domingo 8 de febrero de 2015 - Año1- 

Nuevo Smart Cover de 
Apple

Patentes

Las pandillas se 
rearticulan en el 
inicio de clases

Seguridad 14 -15

La preocupación ha vuelto. La Policía no reportó actividad de pandillas en los meses 
previos. Hace sonar la alerta. Padres de familia recuerdan violentos enfrentamientos. 
Hay 25 grupos, considerados peligrosos, que llegan a cometer delitos. 

Las 3 divas en exclusiva
Yarita, Floricielo y Muñequita nos cuentan su vida.

Cultura 16

Más muertes por 
la Pachamama

La amplia carretera fue inaugu-
rada el lunes por el Presidente. 
La Policía aumenta el control.

Economía 8

Doble Vía: viajar 
a Oruro es más 
rápido y seguro

Alteñidad 4

El Hospital Corea se 
ha quedado chico y 
necesita médicos

Deporte 18

Escóbar y el Tigre, 
a un paso de otro 
logro internacional

 Las chifleras venden sullos 
de burros, cerdos y otros.

El Alto, 15 de febrero de 2015 - Año 1 - Nº 37 2 Bs
24 págs.

Patana ofrece megaobras 
financiadas y una 

gestión más eficiente

El Alto es el 
3er mercado 
del país 
para Toyosa

El candidato del MAS dice que el 
Presidente apoyará grandes obras. 
Sueña con un parque urbano

Más emprendedores 
confían en las marcas 
que trae Toyosa.

Voto Vital 8-9 

Gente  15

Conozca a 
Inés Quispe, 
la comadre 
de RTP

Emprendedor 3  

Economía 13

El ganado, máquinas o 
herramientas, dentro 
de poco serán garantía 
para crédito bancario Un tercio de las madres son adolescentes o jóvenes. En El Alto,  

jovencitas van al consultorio para preguntar por métodos para 
ser madres cuanto antes. Alteñidad 4

Ya no hay susto; jovencitas 
ahora buscan embarazarse

Los devotos de la 
Mamita bailaron, 
pese a la lluvia. San 
Pedro se calmó y la 
fiesta se extendió. Y 
en El Alto se baila on 
lo mejor de la anata.

Fascinante carnaval

Cultura 16 - 17

El Alto, 22 de febrero de 2015 - Año 1 - Nº 38 Bs 2
32 págs.

Adolfo Paco 
revela sus 
dolores 
inolvidables

Enfermera 
alteña es 
famosa y gana 
en la web

El conductor de 
Tv dice quiénes le 
dieron duros golpes.

Guadalupe Quisbert 
creó y administra el 
blog de la enfermera.

Gente 16 Pasarela 19

El Alto reclama 
y firma un pliego 
de 46 demandas

Gente 10-11

Esta semana hubo la primera Cumbre alteña. Concluyó que las necesidades 
de la urbe son enormes y sus recursos escasos y mal administrados. Adoptó 
un pliego petitorio que presentará a Evo. El Compadre difunde los pedidos.

Deportes 18

Leo Messi lanza 
señales sobre el 
futuro que eligió

El hermoso sombrero 
se usa cada vez menos
Los ladrones provocaron que esta 
prenda se use en escasas ocasiones.

Estilos 9

La candidata de UN ofrece cons-
truir hospitales, más recursos 
contra el crimen y un plan para 

destrabar el cora-
zón alteño.

Voto Vital 12-13

Salud, seguridad  
y la Ceja son 
las prioridades 
de Soledad

Grandes clubes pretenden al 
argentino, pero él tomó una de-
cisión y da pistas de aquello.

En el río Seke fluye agua ácida

Alteñidad 4

Un estudio municipal establece que ese afluente, que pasa por los distritos 4 y 7, prácti-
camente no tiene vida. Curtiembres clandestinas lo han convertido en un peligroso río.

El Alto, domingo 1 de febrero de 2015 - Año 1 - Nº 35

Sepa cómo será 
el año escolar 
para secundaria

Alteñidad 4-5

Mañana  las clases. El Gobierno dispuso mayor carga 
horaria para matemáticas, física y química. Los 

maestros deben enseñar a prevenir la violencia y los 
embarazos precoces. El desayuno escolar ha mejorado.

Los Sariri 
serán puestos 
a prueba 
desde el lunes

Delizia crece
y se expande 
con sabrosos 
helados

Vecinos podrán subir 
a los buses sin pagar. 
Hay dos rutas.

Conozca la historia 
de cómo nació y se 
multiplicó la empresa.

Alteñidad 6 Emprendedor 3

Bs 2
32 págs.

Se aprobó la construcción de seis líneas. 
La más larga estará en El Alto. Otras dos 
tendrán estaciones subterráneas.

Suplemento

Smart 
explica cómo 
instalar el 
SuperFlash Los delincuentes ofrecen la venta de un inmueble o vehículo, pese a la hipoteca o al 

deterioro. Falsifican documentos, reciben el dinero de sus víctimas y desaparecen.
Seguridad 8

Estafadores atacan a los migrantes 
que buscan terreno, casa o auto

Gente 10-11

Entrevista 13

Félix Patzi 
propone un 
plan para 
cosechar 
agua en el 
altiplano

Los alteños tendrán 
el teleférico más alto 
y largo del mundo

Aprende informática 

con el  SuperFlash
Herramientas para 

diseño gráfico

CMS
Gestión de 

Contenidos Web

OFIMÁTICA

Existe una 

alternativa libre

Diseñando

En este 
número 
el tomo

7

Suplemento de tecnología

El Alto, domingo 1 de febrero de 2015 - Año 1 - Nº 7

Utilizar software para 

mejorar la enseñanza
En el aula

Santalla recupera los 
muñecos de trapo
Los personajes que interpretó son 
muñecos para que los niños jueguen

Cultura 16

Busque su 
ejemplar 
todos los 
domingos

Oficina central: Calle Harrison N° 1957-A, entre Díaz Romero y Villalobos (Miraflores)

Central piloto: (591-2) 2971808

Oficina El Alto: Av. Jorge Carrasco N° 82 entre calles 4 y 5, zona 12 de Octubre.

Central piloto: (591-2) 2825594

Email:  elalto@elcompadre.bo

Clasificados:  huayruro@elcompadre.bo
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En 2002, la cadena de co-
mida rápida más famosa 
del planeta abandonó Bo-
livia. Para algunos, por su 
incapacidad para enfren-
tar la oferta local y los pla-
tos tradicionales. Hoy, un 
circuito callejero es el re-
sumen de la gastronomía 
de un país con ingredien-
tes excepcionales. 

Texto y fotos: Álex Ayala Ugarte

Seguridad
mUjereS

E l puestito de Elvira 
Goitia, en el merca-
do Lanza de La Paz, 
parece la puerta de 
una entidad banca-
ria: son las diez de 
la mañana y desde 
hace media hora  la 

gente entra con impaciencia y sale 
minutos después con la cara de sa-
tisfacción que se le queda a uno des-
pués de haber cobrado la paga extra 
navideña. Elvira no ofrece créditos, 
ni fondos de pensiones y tampoco 

lo que es lo mismo: ha dado de co-
mer a una legión de hambrientos.

Su mítico sándwich se prepara 
con carne de vaca, de llama, tocino, 
verduras, salsas al gusto y un condi-
mento especial que prefiere no de-
velar a nadie (“ya sabe, secreto pro-
fesional”, comenta risueña); y es un 
poderoso imán capaz de atraer a de-
cenas de personas en las horas pun-
ta, de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00.

Elvira ha logrado pagar la edu-
cación de su hija con lo que gana y 
hacerse cargo de los costosos me-
dicamentos de otro hijo enfermo. 
Asegura que ella garantiza calidad: 
ingredientes de primera. Ha contra-
tado a seis empleadas jóvenes por-
que ya no es capaz de lidiar sola con 
la concurrencia. Y dice hinchando 
el pecho, como si fuera un pavo real, 
que de vez en cuando hace delivery 

McDonald’s
La Paz, territorio Libre de

paga cheques al portador. Ella atra-
pa a sus clientes con algo más efíme-
ro y circunstancial: sus sándwiches 
de chorizo, que en estos momentos 
cotizan a siete bolivianos (algo más 
de un dólar) y se venden mejor que 
el iPhone tras el lanzamiento de un 
nuevo equipo. En los más de 30 años 
que lleva en el rubro gastronómico, 
Elvira ha despachado alrededor de 
tres millones y medio de chorizos. O 
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al Palacio de Gobierno, oficinas y 
ministerios.

En los restaurantes, a veces te 
dan los guisos recalentados -afir-
ma, mientras trata de hallar las pa-
labras justas para explicar su éxito-. 
Lo mío es fresco, garantizado y bara-
to. En los sitios finos, en un hotel por 
ejemplo, te cobran hasta por utilizar 
sus sillas. Acá te puedes servir de pie 
(se ríe). Mi competencia es el Burger 
King- bromea y vuelve a reír.

Lo que se come en Bolivia
En 2002, la famosa cadena de co-
mida rápida -McDonald’s, que tiene 
más de 1.000 agencias en Sudaméri-
ca- hizo las maletas y se marchó de 
Bolivia. En 2011, un documental ti-
tulado ¿Por qué quebró? intentaba 
explicar su fracaso. ¿Por qué el país 
le dio la espalda a las hamburguesas 
más célebres del planeta? 

Tras el estreno, Fernando Martí-
nez, el director, le dijo a la BBC que 
una de las razones fue el precio: su 
menú más barato costaba alrededor 
de tres dólares y medio -demasia-
do para un salario mínimo que en 
aquella época era de aproximada-
mente 60-, y su oferta -aunque mejor 
empacada y publicitada- no era mu-
cho más apetecible que la de los ten-

deretes que uno encuentra ahora fá-
cilmente, en cualquier esquina.

La cinta también planteaba que 
la franquicia no supo enfrentar la 
gastronomía local, que incluye pre-
paraciones muy elaboradas, como la 
Khala Purka (una sopa espesa que se 
calienta con una piedra volcánica) o 
el majadito (arroz, carne seca, huevo 
y plátanos fritos). Según Martínez, 
“la cultura le ganó a la transnacio-
nal, al mundo globalizado”. Y mu-
cha de esa cultura tiene que ver con 
servirse algo en cualquier momento 
y en cualquier lado.

En su libro ‘Lo que se come en 
Bolivia’, de 1946, Luis Téllez Herre-
ro hace un repaso por algunas de las 
recetas simbólicas de la región. Des-
taca ingredientes como la papa (sus 
cientos de variedades y formas), la 
betarraga o la coca, la resistencia de 
los habitantes de los Andes -que atri-
buye a su dieta rica en nutrientes- y 
platos como el chairo (elaborado 
con papa deshidratada, papa dulce, 
varios tipos de carne, habas y maíz 
pelado), el rostro asado (cabeza de 
cordero que era cocinada en las pa-
naderías, al amanecer), el jolke (en 
base a riñones), la lawa (que contie-
ne a veces hasta siete clases de hari-
na) o el locro (un potente guiso).

Hoy, pese a que han pasado ya 
casi 70 años desde el lanzamiento 
de la obra de Téllez, muchos de los 
mercados de La Paz y de otras ca-
pitales del amazonas, los valles y 
el altiplano boliviano -Santa Cruz, 
Cochabamba, Oruro, Sucre, Tarija, 
Trinidad, Cobija, Potosí- mantienen 
un muestrario similar al que exhibe 
a lo largo de más de un centenar de 
páginas. Elvira, mientras termina 
de apilar sus moneditas, se declara 
por ejemplo fan incondicional del 
plato paceño (choclo, carne, papa, 
queso y habas). Atribuye a los espa-
ñoles la costumbre de servirse algo 
a cualquier hora del día y, a veces, en 
cualquier rinconcito. Dice estar en-
tusiasmada tras haber sido incorpo-
rada al Suma Phayata, un peculiar 
circuito culinario que pretende re-
valorizar los sabores (y saberes) po-
pulares ligados a lo que la tierra nos 
regala. Y también, a la calle.

Lenguas de fuego
En Las Velas, el único mercadito de La Paz 
que no cierra sus puertas en toda la no-
che, Julia Rita Cori -de 40 años, y además, 
una de las representantes más activas del 
Suma Phayata- suele conquistar a los que 
no la conocen con sus lenguas de fuego. A 
la hora de avivar las llamas con una espe-
cie de látigo minúsculo, adquiere la mirada 
atenta de un francotirador y la pose firme 
de un domador implacable. Dice que lleva 
aquí más de 20 años. Y piensa que el calor 
que se concentra alrededor de la parrilla 
que utiliza para alistar sus anticuchos es lo 
que garantiza un viaje del infierno al cielo 
en unos segundos. 

Sus anticuchos se basan en la carne de 
corazón de vaca y van acompañados de una 
variedad nativa de papa (la imilla), de una 
salsa explosiva elaborada con maní y ají 
amarillo y de una salmuera asombrosa tan 
misteriosa como la fórmula de la Coca Cola.

Para mí, la clave está en servirlos cuan-
do la carne todavía se ve un poco rosa-
da -explica ella-, para tratar de mantener 
todas sus propiedades. Sus bondades son 
hartas: yo he escuchado, por ejemplo, que 
los recomiendan para combatir la anemia. 

suma phayata, un circuito culinario 
que revaloriza los sabores populares
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El sándwich de chola
En el otro extremo de la ciudad, todos 
los días, Crecencia Zurita, de 74 años, 
comienza a atender en Las Cholas -un 
conglomerado de mesas y anaqueles al 
aire libre- a las diez de la mañana. Y no 
se mueve de allí hasta las diez de la no-
che. Su especialidad es el sándwich de 
chola. La chola es el personaje paceño 
por antonomasia: una doña embutida en 
varias capas de polleras holgadas (muy 
llamativas), con sombrero hongo y con 
trenzas largas muy bien amarradas. Y los 
sándwich de Crecencia, una obra de arte.

Yo nunca me hago faltar mis lindas 
piernas de carne de cerdo, que aso en el 
horno biencito: todo bien cocidito, bien 
tostadito, bien rebozadito –explica-. Las 
condimento con sal, bicarbonato, papa-
ya y otras cositas. Cuando las saco del 
horno, las corto en lonchas grandes y 
blanquitas. Y luego, armo los sándwiches 
en pan sarnita (un pan delgado bastante 

suave y muy demandado). Algunos lo pi-
den sin la grasita y se lo damos sin grasa. 
Otros lo piden con cuerito de chancho y 
se lo damos con su cuero crujiente. Y lo 
acompañamos con un escabeche que tie-
ne zanahorias, cebolla y vinagre.

Zurita es toda una celebridad: ha sali-
do en periódicos y revistas una infinidad 
de veces, y recientemente la filmaron 
para la CNN. Entre sus seguidores men-
ciona a personajes mediáticos y expresi-
dentes. Hay jornadas en las que prepara 
entre 100 y 150 sándwiches. Y aunque ya 
está algo mayor, jamás se ha quejado de 
la afluencia de gente. 

Gracias a su esfuerzo, Crecencia pudo 
dar educación universitaria a dos de 
sus hijos. “Nunca les faltó de nada”, me 
aclara. Y dice que quizá su éxito se debe 
en parte a que es una chola cien por cien 
garantizada. “Y no una birlocha (una 
cualquiera)”, se ríe.

Espíritu vikingo
Suma Phayata, significa bien cocina-
do en aymara, debe su nacimiento 
al espíritu vikingo del danés Claus 
Meyer, uno de los socios fundadores 
de Noma, elegido el mejor restau-
rante del mundo en cuatro ocasio-
nes (2010, 2011, 2012 y 2014). En su 
infancia, a Meyer le tocó ser testigo 
de uno de los periodos más oscuros 
de la cocina escandinava, en la que 
hasta las verduras se vendían em-
bolsadas. “Mi padre se había alejado 
de mí, mi madre trabajaba y a menu-
do nos las arreglábamos con albón-
digas enlatadas y distintos conge-
lados”, recordaba en una entrevista 
en La Paz hace unos meses. A los 20, 
emigró a Francia, donde aprendió a 
alimentarse saludablemente. Tras 
retornar a Dinamarca, impulsó un 
movimiento que fomenta el respeto 
por la naturaleza y el empleo de in-
gredientes regionales. Aspira a con-
vertirse en una fuente de inspira-
ción para los bolivianos.

En muy poco tiempo, y de la mano 
de una fundación -Melting Pot-, Me-
yer ha instalado un restaurante 
gourmet llamado Gustu -que traba-
ja con agricultores y ganaderos de 
la zona,  que se encuentra entre los 
50 mejores de América Latina y que 
funge como gancho para los foodies, 
esos locos por los comedores de van-
guardia que son capaces de agarrar 
un avión entre semana para bus-
car nuevas experiencias-, una red 
de escuelas de cocina para jóvenes 
que cuentan con pocas oportuni-
dades laborales y un laboratorio de 
alimentos para explorar las poten-
cialidades de cada producto local. Y 
además ha creado el Suma Phayata, 
el ya mentado tour que pretende que 
la comida de todos los días (aquella 
con la que la mayor parte de los lu-
gareños se identifica) ocupe el sitial 
que le corresponde.

A Meyer, de 50 años, de cabello 
corto, manos enormes, como las de 
un escultor, y ojos profundos que pa-
recen gemas chiquitas, lo que le en-

LAS CASERITAS 
CONQUISTAN 
EL PALADAR  
DE LOS TURISTAS 
EXTRANJEROS

candiló de La Paz en sus primeras 
incursiones no fue la escena gastro-
nómica vinculada a las clases me-
dias, capaces de pagar unos cuantos 
dólares de más con tal de disfrutar 
de vino importado y mantelería fina. 
A él lo conquistaron las “caseritas”, 
señoras y señoritas con el mandil cu-
bierto de grasa que atienden en los 
mercaditos o en mitad de las aceras, 
doñas que a menudo disponen de 

pedacitos minúsculos de papel hi-
giénico para que uno se limpie. De 
su mano, Meyer conoció las textu-
ras, olores y sazones tradicionales,  
detalles auténticos que no suelen 
aparecer en los manuales de viajero.

El carro ambulante
Michelangelo Cestari, de 30 años, na-
ció en Venezuela. Y no es el clásico 
chef. Antes de acabar entre perolas, 



Oxígenomarzo2015 • 59

Cuencos anaranjados
En los dominios de Sofía Condori 
Paukara, que también forma par-
te del movimiento Suma Phayata, la 
llajua es precisamente un elemen-
to infaltable. Y no por casualidad. El 
reino de Condori, de 35 años, es el 
de los aderezos: palta, salsa de maní 
con ají, aceitunas, ketchup, mostaza, 
mayonesa. Sofía acostumbra a pre-
sentarlos en cuencos  anaranjados. Y 
los prepara aquí mismo, a la vista de 
todos, para que no haya sospechas. 

Ni siquiera uso la licuadora -se-
ñala-. El tomate, por ejemplo, lo ras-
po a mano para que se vea natural. 
No me importa esforzarme con tal 
de satisfacer a la gente. 

El bienestar de Sofía, sin em-
bargo, no depende tanto de los tan 
solicitados acompañamientos, sino 
de sus empanadas fritas. “Tucuma-
nas de carne, de pollo, de langosti-

nos, de jamón y queso”, enumera. Y 
luego dice que, para ella, el acto de 
comer es “una especie de terapia”, 
la mejor manera de olvidarse de los 
quebraderos de cabeza. 

Sofía comenzó como aprendiz de 
la anterior dueña, se ganó su con-
fianza y acabó heredando el puesto, 
que se ubica en uno de los enclaves 
con más movimiento de la ciudad, 
la avenida Montenegro, un lugar 
siempre en efervescencia lleno de 
zapaterías, de boutiques, de tiendas 
de deporte y de complementos, de 
escaparates, de pizzerías, cafeterías 
y restaurantes. Lleva acá unos 16 
años —alrededor de dos, a cargo de 
todo—. Los días de suerte, despacha 
entre 200 y 300 empanadas, el equi-
valente a más de un salario mínimo. 
Y cuenta que poco a poco ha ido in-
volucrando a toda la familia en esto.

fogones y hornos último modelo -y de 
dirigir Melting Pot Bolivia-, estudió un 
año de negocios, otro de arquitectura 
y también incursionó en la fotografía. 
Tiene el cuerpo tatuado. Se ha curtido 
en las trincheras de la más alta coci-
na, en lugares como Au-Crocodile (en 
Estrasburgo), Geranium (en Copen-
hague) o Mugaritz (en el País Vasco). 
Viste normalmente corbata larga, ca-
misa y un pantalón elegante que sue-

tanes), alcohólicos y viandantes sin 
rumbo fijo. Son las seis de la tarde 
de un viernes y Michelangelo le aca-
ba de pedir unas tripitas a una seño-
ra que regenta un carro ambulante 
muy bien ordenado. Las tripitas vie-
nen en un diminuto plato de plásti-
co y el tenedor es un mondadientes. 

Prueba, -me anima Michelange-
lo-. A mí la primera vez me sorpren-
dieron mucho. Limpiar tripas es 
complicado y estas son impecables.

Un objetivo del proyecto Suma 
Phayata, según Cestari, es brindar 
capacitación gratuita a las caseri-
tas en diferentes temas, como mar-
keting, finanzas, administración de 
microempresas, higiene y difusión. 

Por este sector, a determinadas ho-
ras -a las doce del mediodía y las seis 
de la tarde- aparecen algunas muje-
res con delantales cuadriculados que 
arrastran cazuelas enormes. Ellas son 
la única alternativa para los albañiles, 
los aparapitas (cargadores) y los ven-
dedores informales. Por medio dólar 
(a veces, incluso por menos) despa-
chan sopas y ricos cocidos. A sus acó-
litos los conocen como “los agacha-
ditos”, ya que siempre comen sobre 
pequeños taburetes o en el suelo, en-
cogidos.

Este texto se publicó originalmente 
en el blog colectivo en español y 

portugués de la revista Nueva 
Sociedad.

le ajustarse con la ayuda de unos tiran-
tes elásticos con los que se ve bastante 
sexy. Y piensa que la esencia de un país 
no reside en los locales con cuberte-
ría cara, sino en la comida al paso, en 
aquellos escondrijos que los críticos 
rara vez reseñan. 

Estamos en la plaza Alonso de 
Mendoza, una especie de ágora en 
pleno centro de La Paz en la que 
suelen darse cita pajpakos (charla-
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Economía
EMPREsa

1825 Vodka, 
servirse frío
Este emprendimiento tiene a la 
cabeza a los hermanos Óscar  
y Gabriel Agreda y a Leonardo 
Diab. El proyecto, instalado en 
El Alto, demandó una inversión 
de un millón de dólares.

Se lo puede servir 
puro en una copa 
bien fría,  o luego 
de enfriar la bo-
tella; sabe bien 
con jugo de na-
ranja (no artifi-
cial) o con refres-

co cristalino; estamos hablando del 
vodka, una bebida versátil. Y, ahora 
en el país tenemos “1825 Vodka”, un 
producto de exportación.

Durante una entrevista con la re-
vista Oxígeno, Leonardo Diab Lina-
le, socio de Innovación de Bebidas 
(Innobe) que produce este vodka, ex-
plicó que la gestación del proyecto 
empezó  el 2011 y entre enero y febre-
ro del 2012 empezó la construcción 
de la planta, que está en El Alto.

Leonardo recordó que en el país, 
aparte de los singanis y los vinos, 
no se tiene un proceso industrial de 
calidad para elaborar bebidas alco-
hólicas. “Por eso decidimos produ-
cir un destilado que resalte, que sea 
elaborado con un proceso industrial 
bueno, un vodka boliviano que siga 
todos los pasos del destilado, una 
bebida premium. Nos  propusimos y 
lo logramos”, remarcó.

El entrevistado señaló que desean 
cubrir el mercado nacional y luego 

exportar. Para ello se 
pensó en todos los de-
talles, empezando por 
el triple destilado para 
asegurar la calidad; el 
envase, es un recipien-
te de vidrio con forma 
exclusiva, con el nom-
bre del producto im-
preso; la imagen del sol 
tiawanacota y las plu-
mas del Machetero (del 
Beni) en alto relieve, par-
ticularidades que hacen 
de 1825 Vodka un pro-
ducto que puede ser pre-
sentado en cualquier bar 
del mundo.
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Los emprendedores son los herma-
nos Óscar y Gabriel Agreda y Leonardo 
Diab Linale. La realización del proyec-
to demandó una inversión de aproxi-
madamente un millón de dólares. Al 
respecto Diab señala que “del costo 
no nos gusta hablar, porque la gente 
se concentra más en ese detalle y no se 
fija en el producto, que para nosotros 
es lo más importante”.

Vodka sí
El vodka es una be-
bida versátil, puede 
satisfacer el gusto 

femenino y  mas-
culino, es fá-
cil de mezclar 

con jugos, ga-
seosas o agua, 

y es uno de los 
alcoholes más 
puros si se hace 
cumpliendo los 
estándares exi-
gidos a nivel in-

ternacional.
“La planta que 

tenemos en El Alto 
nos sirve para ela-
borar whisky, gi-
nebra u otras be-
bidas. No hemos 
elegido el whisky, 
por lo menos por 
ahora, porque esta 
bebida demanda 
cierto tiempo de 
añejado antes de 
su comercialización; ni el gin porque 
su círculo de consumidores es peque-
ño. Mientras, el vodka es algo más fá-
cil de hacerlo y consumido por un pú-
blico general”.

Trigo y no papa
Las recetas polacas y rusas utilizan 
mezclas de granos o papa. Innobe 
optó por el trigo amazónico bolivia-
no. “Tenemos nuestros cultivos de 
trigo en la región de Montero en el de-
partamento de Santa Cruz”, explicó 
a tiempo de mostrar su satisfacción 
porque de esta forma, se tiene una be-
bida nacional, con trigo de los llanos 
y agua de las cumbres.

Señaló que no se pudo utilizar la 
papa porque su producción está frag-

mentada en pequeños productores, 
que ofrecen una gran variedad. Para 
hacer vodka necesitaban cumplir 
ciertas normas de uniformidad y con-
siderables volúmenes.

La producción
Cosechado el grano, se lleva a los silos 
de la planta de El Alto, donde se mue-
le hasta convertirlo en harina, con un 
granulado exacto. Esta harina entra 
en cocción para que los almidones 

se transformen en 
azúcar.

Luego pasa a 
la fermentación, 
donde permanece 
4 ó 5 días, se ob-
tiene la mayor can-
tidad de alcohol 
dentro el tanque, 
luego pasa a desti-
lación.

“Es en este pro-
ceso cuando 1825 
Vodka se hace 
un producto Pre-
mium. El destila-
dor es el corazón 
de la planta, con lo 
que nos sentimos 
orgullosos por ha-
cer un buen vodka. 
Involucra tres des-
tiladas, es lo que se 
conoce como tri-
ple destilación que 
se traduce en un 
producto de alta 

calidad. Somos los únicos en Bolivia 
que hacemos un vodka con este pro-
ceso”, dijo Gabriel Ágreda.

Esta planta trabaja en un turno, 
obtiene 5.000 litros al mes. Su actual 
capacidad les permitiría duplicar o 
triplicar su producción.

El nombre
Tardaron varios meses en elegir el 
nombre. Deseaban crear un producto 
bandera. Buscaron algo que se identi-
fique con Bolivia y llegaron a su fecha 
de independencia, el año 1825. Ágre-
da resaltó que, “celebremos la inde-
pendencia de los destilados importa-
dos, porque ofrecemos algo hecho en 
Bolivia igual o mejor que los produc-
tos importados”.

diab asegura que 
es una bebida 
premium, 
con calidad de 
exportación

Algunas recetas

Bloody Mary

Ingredientes:
1 parte de vodka
4 partes de jugo de tomate
 Gotas de Tabasco
1  cucharadita de jugo de li-

món
1  pizca de sal
1  pizca de salsa Worcestershire
 Rodajas de limón
1  tallo de apio

Modo de preparación:
En una coctelera llena de hielo, vierta una me-

dida de vodka, jugo de tomate, tabasco, salsa Wor-
cestershire, jugo de limón y sal.

Batir; luego, colándolo previamente, vierte el 
contenido en un vaso con hielo.

Finalmente, adorna el cóctel con un tallo de 
apio y una rodaja de limón.

Cosmopolitan

Ingredientes:
1 parte de vodka
1/2 parte de triple sec
1/2 parte de jugo de limón
1/2 parte de zumo de arán-

dano
1 rodaja de limón

Modo de preparación:
Verter en una coctelera el vodka, triple sec, jugo 

de limón, zumo de arándano, hielo y agitarlo por 
algunos segundos.

Cuele para que los hielos no pasen. Vierta el 
contenido en una copa de martini y adorne con una 
rodaja de limón.
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Tecnología
inTerneT

TexTo: César F. Sánchez C.
foTo: Cortesía e internet 

“ La tecnología no 
es un fin por sí 
mismo, es un me-
dio para lograr al-
gún objetivo”, así 
comenzaba la ex-
plicación de Luis 
Valle, Presidente 

Ejecutivo de La Fundación para el 
Desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en Bo-
livia (FUNDETIC), en torno a la si-
tuación tecnológica en la que se en-
cuentra el país.

fUNDeTIC
busca reducir la 
brecha digital

Bolivia aún se encuentra en el só-
tano de Latinoamérica en lo que res-
pecta a la  tecnología. “El último in-
forme del Foro Económico Mundial 
sobre el uso de la tecnología evalúa 
a 148 países del mundo. Bolivia está 
en el puesto 120. Estamos en la cola 
de América Latina”, afirmó Valle.

Los resultados del estudio no son 
exagerados, el país presenta una 
amplia brecha digital, es decir, una 
diferencia entre las personas que 
tienen acceso a internet y aquellas 
que están excluidas. 

La fundación para 
el Desarrollo de 
las Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación en 
Bolivia busca insertar a 
Bolivia a la sociedad de 
la información, reducir 
su brecha digital y 
promover el desarrollo 
de la tecnología.

“Solo tres de cada cien bolivianos 
tienen acceso a una computadora; 
ocho de cada cien tiene teléfono fijo; 
85 de cada cien tiene acceso a inter-
net y 95 tienen acceso a teléfono mó-
vil”, aseguró el presidente Ejecutivo 
de FUNDETIC.

Son muchos los motivos por los 
que Bolivia no ha podido integrarse 
a la sociedad de la información. 

La falta de marcos normativos 
que promuevan el uso y desarrollo 
de las Nuevas Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación (TICS); 
el poco apoyo y capacitación que se 
da a la población acerca de su uso; y 
el desconocimiento de su impacto 
económico y social. Esas son las tres 
principales razones por las que Boli-
via aún está atrasada en términos de 
tecnología, según explicó Luis Valle.

Bolivia tiene tres leyes referidas 
a las TICS: la Ley de Transparencia, 
la Ley de Acceso a la Información y 
la Ley de Telecomunicaciones. Pero, 
no son suficientes para apoyar el de-
sarrollo tecnológico del país.
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“No tenemos leyes referidas al  
teletrabajo, a la telesalud, a los de-
litos informáticos o a la  protección 
de datos personales, que es algo que 
ya se implementó en otros países del 
continente”, lamentó Valle.

Debido a que estas leyes no esta-
ban consideradas por el Gobierno 
Nacional, FUNDETIC envió una pro-
puesta de Ley de Teletrabajo al Se-
nado, en mayo del año pasado. Sin 
embargo, el proyecto aún no ha sido 
tomado en cuenta por el nuevo Pre-
sidente, Alberto Gonzales.

Por otra parte, Valle afirmó que 
en Bolivia se de-
ben apoyar con 
fuerza los proyec-
tos de innovación 
tecnológica. “Te-
nemos que tener 
un Messi de la 
tecnología, un Et-
cheverry del soft-
ware y  un Bor-
ja del Hardware. 
Empezar a reco-
nocer el trabajo 
de los innovado-
res bolivianos y 
darles su lugar”,  
ejemplificó.

Valle recono-
ció dos aspectos 
positivos en la po-
lítica del país: la  
creación de la planta de ensamblaje 
y la entrega de computadoras a pro-
fesores y alumnos de secundaria. 
Empero, aseguró que con la entrega 
de equipos se deben “organizar cur-
sos de capacitación para que la gen-
te sepa cómo utilizarlos y sacarles el 
máximo provecho”.

Para el Presidente de FUNDE-
TIC, la tecnología “es una herra-
mienta primordial de desarrollo”. 
“En Bolivia no utilizamos la tecno-
logía de manera coherente. No la 
vemos como una herramienta de 
innovación, capacitación y actuali-
zación”, aseguró Valle.

Los estudios de FUNDETIC se-
ñalan que en Bolivia el internet se 
utiliza para cuatro funciones. Goo-
gle para buscar información,  You-
Tube para ver videos, Skype para 
comunicarse con amistades a lar-
ga distancia y  Facebook como red 

social. Para Va-
lle, el internet 
debe ser  mejor 
aprovechado, 
principalmente 
a nivel institu-
cional y empre-
sarial.

“Debe ser un 
medio para me-
jorar la calidad 
del servicio que 
se da a la po-
blación. Crean-
do nuevos me-
canismos de 
participación y 
control social, 
m o s t r a n d o 
transparencia, 
implementan-

do sistemas para que la gente ya no 
tenga que desplazarse”, manifestó.

Valle distinguió a la Aduana, Im-
puestos Nacionales, Banco Nacio-
nal de Bolivia y al Servicio General 
de Identificación Personal (SEGIP), 
como las instituciones que manejan 
mejor su plataforma virtual.

“la tecnología 
es una 
herramienta 
primordial 
para el 
desarrollo”

google y su chromecast para 
competir con apple tV
Parece que ahora la batalla 
de las grandes empresas se 
lleva al mundo de la televi-
sión. Si hace poco veíamos 
como Apple cambiaba el 
precio de su Apple TV y más 
tarde como Xiaomi abarataba 
el Xiaomi Mi Box Mini, ahora 
Google actualiza su Chromecast incorporando 
la posibilidad de poder interactuar con nuestro 
mando remoto de la televisión.

puedes ver nacer a tu hijo  es-
tando a mucha distancia
Puede que sea la noticia 
más tierna dentro del mundo 
tecnológico de los últimos 
días, pero es que a veces la 
tecnología nos facilita las 
cosas, aunque no lo parezca. 
Un padre puede ver nacer a 
su hijo con las gafas Samsung 
VR pese a estar a más de 4.000 kilómetros de 
distancia. Estas gafas que nos llevan al mundo 
de realidad virtual también nos pueden ayudar 
en la vida diaria como visor o reproductor de 
videos o experiencias.

así evolucionan hoy los cere-
bros de robots del futuro
Si te dedicas al mundo del 
desarrollo de software, sa-
brás de la vida útil del mismo 
y las fases por las que debe 
pasar. Algo similar ocurre con 
sistemas desarrollados en 
exclusiva para los robots que 
hoy día nos sorprenden por su 
capacidad o proezas, a fin de cuentas software 
ejecutándose a tiempo real en una máquina 
cualquiera que poco a poco va llegando a su 
madurez en un periodo que está comprendido 
en una franja que va de los 5 a los 10 años. 

BlackBerry p’9983 o un 
smartphone de 1950 euros
Parece que fue ayer cuando 
conocíamos la tablet que Blac-
kBerry lanzará  al mercado y 
que presumía de ser la más 
segura del mercado, los lan-
zamientos continúan hoy y es 
que ya es oficial la BlackBerry 
P’9983, un smartphone lleno 
de lujos, pero que por desgracia no estará al al-
cance de todos los usuarios ya que su precio en 
el mercado será de 1950 euros.

gadgets

Protege a tu familia, 
comparte con ella

Evita El abuso

Ley de Control al Expendio y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas

Revista &
Periódico Digital
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Negocios 
GOurmet

Eximbol ofrece el Advan-
ce Plus, un horno de alta 
tecnología, apropiado 
para hoteles y restauran-
tes que permite cocinar 
de forma saludable. 

Advance Plus, de 
la española Fa-
gor-Industrial, es 
el horno “que re-
voluciona la for-
ma de cocinar 
porque lleva la 
tecnología gas-

tronómica a otro nivel. Este horno 
permite cocinar por convección y al 
vapor, puede hacer panadería, papas 
fritas, pescado, verduras, frituras, 
etc. Todo en un mismo horno. Esta 
nueva tecnología implica, además, 
preparar alimentos mucho más sa-
ludables̈ , dijo Sergio Bohrt gerente 
general de Eximbol, la empresa que 
lo comercializa.

Este horno, explicó luego, permi-
te cocinar preservando todas las pro-
piedades de los alimentos, en gran-
des cantidades y en menor tiempo 
que el normal. Combina diferentes 
formas de cocinar, como ser aire ca-
liente y vapor, también posibilita re-
generar comida congelada al vacío, 
lo que implica la posibilidad de pre-
parar con anticipación comida que 
será consumida varios días después 
de su cocción.

Con la presentación del horno 
industrial Advance Plus, Eximbol 
SRL trae a Bolivia la última tecnolo-
gí para las cocinas de restaurantes, 
hoteles y hospitales, con la que po-
drán ahorrar recursos energéticos, 
humanos y económicos y también 
espacio en sus instalaciones.

Quien demostró las bondades de 
este nuevo producto de Eximbol, fue 
el chef oficial de Fagor-Industrial Es-
paña, Oier Biritxinaga, operándolo 
ante dueños de restaurantes y hote-
les, y representantes de hospitales. 
La demostración se desarrolló en el 
Hotel Casa Grande en La Paz.

El chef cocinó verduras, pastas, 
pollo, cordero, carnes, arroz y ma-
riscos empleando diversas recetas 
para que los asistentes comprue-
ben la calidad de las comidas coci-
nadas sanamente en estos hornos 
de alta tecnología.

Fueron 90 minutos de una de-
mostración amena y de buen gus-
to de la mano de Biritxinaga. Lue-
go de la presentación, los invitados 
procedentes del mundo de la ho-

telería y la gastronomía profesional, 
principalmente, valoraron positiva-
mente la nueva tecnología de los hor-
nos Fagor-Industrial.

La tecnología de este horno es pro-
ducto de años de investigación y de-
sarrollo de Fagor-Industrial España, 
que invierte cada año más de ocho 
millones de euros en innovación tec-
nológica. Fagor es parte del séptimo 
grupo empresarial español Coopera-
tiva Mondragón, con un negocio de 
14 mil millones de euros en ventas en 
todo el mundo.

Fagor es una de las marcas líde-
res en el mundo del equipamiento 
industrial, cuenta con once fábricas 
distribuidas en España, Turquía, Mé-
xico, Polonia, Francia y China; y más 
de mil puntos de distribución en el 
mundo. En Bolivia, Eximbol vende 
sus productos en tiendas en La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz y agentes 
distribuidores exclusivos en otras 
ciudades del país.

Eximbol 
trae lo último 
para cocinar

Texto: redacción central
Fotos: eximbol
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 Cultura
Literatura

J uan Pablo Piñeiro es un 
escritor paceño, publi-
có su primera novela a los 
24 años, desde entonces 
Cuando Sara Chura des-
pierte (2003) ha sido leída y 
reconocida como una de las 
mejores novelas bolivianas. 

Por eso no sorprende su inclusión en 
la Biblioteca del bicentenario. Ade-
más, ha publicado la novela Illimani 
púrpura (2010) y el libro de cuentos 
Serenata cósmica (2013). Escribió el 
guión de la película Hospital Obre-
ro (2009), dirigida por Germán Mon-
je, también es guionista de la pelícu-
la Sena/Quina, la inmortalidad del 
cangrejo (2005) de Paolo Agazzi.

Piñeiro recibió a la revista Oxíge-
no en su casa, donde conversamos 
sobre sus novelas, la política cultural 
del país y su trabajo como guionista.   
Ha sido un diálogo  muy rico. 

Los textos incluidos en la Biblioteca 
del bicentenario pueden conside-
rarse dentro de un canon, ¿cómo se 
siente ser parte de él? 
Para mí es una gran sorpresa y un 
honor, yo estoy feliz, lo agradezco 
como una bendición del propio li-
bro que ha abierto sus propias puer-
tas. Obviamente, una lista siempre 
es subjetiva, siempre hay criterios 
polémicos. Lo del canon nunca me 
ha gustado porque siento que pe-
trifica las cosas, las deja en un lu-
gar donde ya no las puedes inte-
rrogar o seguir trabajando como 
lector. Pero, a mí me gusta la tradi-
ción  literaria boliviana y es un ho-
nor compartir la misma biblioteca 
con grandes maestros, he aprendi-
do mucho de ellos  y eso hace que 
para mí sea un honor total.

Siempre menciona a Jesús Urzagas-
ti como su maestro, ¿cómo ha influi-
do en su trabajo?
Más que su literatura, que me encan-
ta, lo que ha influido en mí es su ma-
nera de pensar la literatura, el país, 
la palabra, el oficio de escribir. Me 
parece un gran pensador, es un gran 
escritor, un gran poeta.

Texto: Sandra Lima
Fotos: Ximena Paredes

“El guión de cine solo es una guía”
Piñeiro piensa que escribir un guión 
cinematográfico es un trabajo téc-
nico, no tiene “el poder metafórico 
de la literatura, no tiene eso que lo 
hace una escritura que puede so-
portar varias lecturas, una novela la 
puedes leer de diferentes maneras, 
no tiene un sentido  petrificado”.

Si a mí no me hubieran dicho que 
el guión de Hospital Obrero era 
de Piñeiro, seguro habría pensa-
do que algo tenía que ver.
Sí, obviamente es un mundo, 
quiero renovarme, buscó otras 
cosas, pero mi mundo propio es 
mi mundo propio. Los viejitos 
que están charlando, el micro su-

biendo la montaña son también 
imágenes paceñas, entonces 
obviamente tiene mucho de mi 
mundo propio.

Ahora también hemos hecho un 
guión para Paolo Agazzi, es la histo-
ria de Warisata, va a salir pronto. Mi 
hermano hace cine, es muy bueno 
dirigiendo, vamos a filmar un guión, 
él tiene unos cortos muy lindos y lo 
vamos a hacer juntos.

¿Cuál es la mejor película del 
cine boliviano?
No gusta hablar de mejor o de peor, 
pero me gusta mucho Yawar Mallku, 
creo que es la mejor lograda, claro 
también está La nación clandestina, 
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Cuando Sara Chura despierte es una de las no-
velas incluidas en la Biblioteca del Bicentena-
rio. Juan Pablo Piñeiro, su autor, habla sobre 
la influencia que recibió del escritor Jesús Ur-
zagasti, el país y su escritura.  

Piñeiro 
tejiendo las 

palabras

me interesaría mucho ver esas primeras 
películas que se hicieron en la época 
de Wara Wara, que nadie las ha podido 
recuperar, porque me parecen muy in-
teresantes las historias que se estaban 
contando en ese tiempo. Creo que el 
cine boliviano siempre ha sido bueno, 
salvo ahora que se ha perdido el rigor 
porque todo el mundo hace cine, antes 
había más rigor, está bien que se demo-
cratice, pero se debería democratizar 
también el rigor. 
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Sobre esta visión, ha mencionado 
que Bolivia es un lugar de aprendi-
zaje ¿qué significa?
Yo creo que la gente que vive en Bo-
livia o incluso que visita Bolivia sabe 
que este es un país especial. Jesús 
nos decía que el que es grande sabe 
que este país es grande y el que es pe-
queño piensa que es pequeño. Cuan-
do uno se da cuenta de todo lo que 
tiene que aprender, toda la gente de 
la que hay que aprender, las viven-
cias, la forma de vivir, las culturas, se 
da cuenta de que aquí se comparten 
muchos tiempos, muchos mundos, 

muchas formas de pensar y eso hace 
que siempre tengas un camino de 
aprendizaje. 

Terminó de escribir Cuando Sara 
Chura despierte en junio de 2003, 
se publicó en diciembre de 2003 y 
en medio pasó octubre, ¿influyó en 
la novela?
Yo creo que sí, tal vez lo que siem-
pre me ha interesado era ficcionali-
zar esa sensación que se define en el 
Uka jach’a uru de la canción, ese día 
que va a llegar, es sentir como una 
colectividad puede soñar con volver 
a despertar, volver a recobrar aquello 
que ha sido discriminado, aquello 
que ha sido destruido de alguna ma-
nera. Entonces, octubre no ha cam-
biado la novela, pero porque octubre 
no salió de la nada, mucho antes se 
estaba consolidando y quizá era lo 
que yo sentía  al escribir, esa añoran-
za, porque en el fondo ese capítulo 
nunca sucede, es una añoranza. Sara 
Chura no es exactamente la Pacha-

mama, pero tiene algo de eso, 
de esa cultura que entra a la 

ciudad con otra forma, que 
revuelve las cosas, saca lo 

profundo de la ciudad; 
entonces, octubre era 

algo más de lo que 
estaba pasando, 

de lo que es tan 

La política cultural 
es una estrategia 
simbólica
¿Cómo ve la relación de este gobierno 
con la cultura?
Obviamente soy mucho más afín a este 
gobierno que a los otros, en el sentido de 
la cultura. Yo creo que en esa lucha que 
ha permitido que este gobierno llegue al 
poder han participado muchos pueblos 
indígenas, que es lo que más me interesa 
por todas las maravillas que se tiene en 
la cultura andina. Creo que no se debe a 
un interés en la cultura, sino al tratamien-
to simbólico, yo creo que el tratamiento 
simbólico de todo lo nacional, lo bolivia-
no, las naciones, el estado plurinacional 
es muy importante y que está muy bien 
logrado, cuando pase este proceso van a 
quedar símbolos, creo que ese es el inte-
rés de copar todo, de hacer esos cambios, 
eso es positivo para mí, porque responde 
a una estrategia, a una conquista simbóli-
ca, política.

¿Qué piensa sobre el tema del mar?
Es un tema que me interesa mu-
cho, yo tengo amigos chilenos 
y veo los medios chilenos  
para ver la reacción, me gusta 
el momento en que estamos. 
En Sara Chura escribo que mu-
chas veces hemos echado la 
culpa al mar de nuestras limi-
taciones, pero también sien-
to que ese derecho al mar, ese 
sueño del mar es importante 
para poder construirnos, para 
terminar de madurar como 
país. Espero que esto 
vaya por buen camino y  
que no solamente nos 
devuelvan el mar, sino 
que nos lo devuelvan 
en un ambiente de so-
lidaridad que ayude a 
todo el continente, a  los 
chilenos también, para 
cambiar la realidad. 
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importante para todo lo que ha pa-
sado hasta ahora, eso estaba ya des-
de hace mucho, toda la lucha indíge-
na, pero sobre todo desde el 90. Ya 
estaba en el ambiente desde el pacto 
de unidad. Y estaban todas las tradi-
ciones del Pachakuti, que tenían que 
ver con el retorno.

Sus novelas ¿habrían existido sin el 
paso por la carrera de literatura?
Es muy difícil saber, las materias 
de la Católica me han servido para 
construir la novela, pero yo creo que 
una escritura siempre es el reflejo de 
un aprendizaje, de un camino que se 
ha andado. La parte teórica creo que 
no, porque a mí no me gusta lo teó-
rico. El diseño de la carrera era muy 
interesante, llevábamos cosas como 
tejidos andinos, cosas que no exis-
tían en otras carreras, había una mi-
rada diferente al país, entonces eso 
sí me ha servido mucho, entrevistar 
a una tejedora me ha abierto muchas 
posibilidades,  estoy enamorado de 
los tejidos. Hemos tenido profesores 
como Jesús Urzagasti, Martha Ca-
jías, como la misma Blanca Wiethü-
chter, que dirigía la carrera, Alba 
María Paz Soldán. 

Yo creo que igual hubiera sido es-
critor si no hubiera estado en la ca-
rrera, pero quizá algunas temáticas 
han encontrado fuerza o eco, gracias 
a la carrera.

El capítulo central de Cuando Sara 
Chura despierte es una 

joya del lengua-
je, inaugura una 
nueva forma de 
decir…
Yo creo que no, 
la verdad con-

fieso que cuando 
terminé la nove-
la dije: ”he hecho 

una sonsera, 
esto no sirve 
para nada, lo 
tengo que vo-
tar”. La palabra 
tiene que ser 
humilde, la pri-
mera vez que 
redacté el ca-
pítulo central 

“Urzagasti, sáenz, gUimarães rosa crean 
Una literatUra como alqUimia, 
transforman con la palabra”.
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lo hice como está ahora y después lo 
cambié un poco. Jesús leía la novela, 
me ha ayudado mucho a corregirla, y 
le gustaba el capítulo, pero me decía 
“no te arriesgarías más, tienes que 
hacerlo arriesgado”. Gracias a ese 
tipo de consejos salió como está aho-
ra, es la parte central de la novela y  
tal vez no iba a entrar si yo no hubie-
ra tenido la dicha de que alguien me 
pueda guiar un poco.

En Illimani púrpura aparece El Alto, 
qué tanto lo conoce.
La verdad muy poco, pero siempre me 
ha interesado, sobre todo cultural-
mente. La segunda vez que presenté 
Sara Chura fue en el Huayna Tambo, 
en esa época estaba muy lindo, ahí co-
nocí a varios escritores y al Teatro Tro-
no. Yo siempre he pensado que es en El 
Alto donde va a nacer la nueva literatu-
ra o va a nacer con más fuerza la lite-
ratura porque es la juventud que tiene 
más preguntas, que tiene más inquie-
tudes, que tiene más obstáculos y yo 
creo que cuando hay obstáculos, in-
quietudes y necesidad es cuando salen 
las cosas buenas.

En alguna entrevista afirmaba que 
le gusta leer poesía.
Me gusta mucho leer poesía porque 
creo que es la aspiración máxima 
del lenguaje, yo mismo quisiera ser 
poeta alguna vez y tratar de trabajar 
eso, pero es algo que cuesta mucho  
porque se necesita vivir como poeta. 
Cualquiera puede decir que escribe 
poesía y está bien, pero esa poesía que 
realmente permite llegar a otro lugar, 
solo se la puede trabajar entregándo-
se totalmente a ese orden. Una idea 
romántica, pero yo creo que es así. 

En poesía me ha gustado mucho 
Vallejo, Sáenz, Pisarnik, Pesoa. En 
Bolivia, Roberto Echazú, yo creo que 
la poesía boliviana es muy buena, 
Blanca, Fernando Rosso, Edmundo 
Camargo. Me encantan los poetas 
peruanos, Watanabe, el mismo Cis-
neros, pero sobre todo Vallejo.

Illimani púrpura tardó mucho en sa-
lir. ¿Por qué?
Como Sara Chura funcionó, me ha-
bría resultado fácil repetir más o me-
nos el molde, entonces quería vaciar-
me, volver a llenarme, buscar otra 
cosa y tratar de escribir otra cosa. La 
novela tiene su tiempo propio y he te-
nido que esperar, quería hacer algo 
diferente, aunque tal vez es parecido. 

La tercera novela también está tar-
dando...
Está tardando, he aprendido que hay 
que sacar la novela cuando se acabe 
la novela, me angustiaba antes, aho-
ra no.  Yo creo que si tarda es porque 
está recogiendo las palabras que va a 
tener, recogiendo el lenguaje que va 
tener la historia, y dejando que ma-
dure y se construya. Es una novela 
larga, compleja en la estructura.

Perfil ∤ Juan Pablo Piñeiro 
nació en La Paz, el 27 de sep-
tiembre de 1979. Publicó las 
novelas Cuando Sara Chura 
despierte en 2003, Illimani 
púrpura en 2010 y el libro de 
cuentos Serenata cósmica en 
2013. Según el autor, es “una 

persona que quiere escribir, que quiere escribir 
aquí en Bolivia y que cocina y hace otras cosas”.

Tu rutina es aliada de los ladrones; cuida tu casa y 

cambia de rutina

Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana

Revista &
Periódico Digital
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La calle Comercio, 
paso obligado para 
llegar a la Pérez o a la 
Plaza Murillo, es una 
de las vías más con-
curridas de la ciudad 
de La Paz por sus va-
riadas ofertas comer-

ciales y gastronómicas. 
En pleno centro de la Comercio, 

casi al frente de los Pollos Copaca-
bana, está la “Galería Comercio”, 
que acoge, entre otros negocios, a 

Tatuajes

Texto: César F. Sánchez C.
Fotos: Ximena  Paredes

La cultura del tatuaje en La Paz ha cambiado 
en los últimos 10 años. Antes se veía al tatua-
je como una expresión de delincuencia, dro-
gadicción y alcoholismo; hoy es un mensaje 
de la personalidad o una imitación a estrellas.

centros certificados y especializados 
en realizar tatuajes. 

Un tatuaje es una herida punzan-
te en las capas profundas de la piel 
que se llena con tinta. Se realiza pe-
netrándo la piel con una aguja im-
pregnada con tinta, creando algún 
tipo de diseño. 

Una puerta de vidrio, con un car-
tel que en letras góticas blancas en 
fondo negro muestra las palabras 
“Imagen Mundo Tattoo Studio”, da 
la bienvenida al lugar.

Ricardo Aspiazu mantiene viva 
una práctica milenaria, se dedica a 
realizar tatuajes desde hace más de 
una década y es el dueño de este cen-
tro de tatuajes. “La cultura del ta-
tuaje ha cambiado mucho en los úl-
timos 10 años.  Antes la gente veía a 
alguien con tatuajes y lo tachaba de 
alcohólico, drogadicto o delincuen-
te, ahora ya se entiende un poco más 
el significado”, afirma mientras pin-
ta de negro una de las espinas que 
tatúa a una de sus clientes.

los códigos de
la personalidad

Cultura
Arte
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Los riesgos 
de hacerse 
un tatuaje

Aunque se lo haga en el mejor 
lugar y el más higiénico, los ries-
gos de hacerse un tatuaje están 
vigentes. Enfermedades que se 
transmiten mediante la transfu-
sión de sangre e infecciones son 
los principales riesgos que trae 
este arte corporal.

Entre los posibles efectos ad-
versos puede ocurrir, en primer 
lugar, un proceso de tipo infla-
matorio, que puede ser  de apari-
ción inmediata o retardada.

“Hay algunas infecciones que 
aparecen meses o incluso años 
después de que una persona se 
hizo el tatuaje. Estas infeccio-
nes tienden a producir cicatrices 
gruesas en el área tatuada”, afir-
mó el doctor Paulo Díaz, derma-
tólogo privado.

Las enfermedades bacteria-
nas, virales y hasta el riesgo de 
la aparición de algún tumor, son 
otros riesgos que se corren el 
momento en que la persona deci-
de hacerse un tatuaje sin las me-
didas higiénicas correctas.

“El mayor riesgo que se corre, 
al realizarse un tatuaje es el de 
contraer enfermedades virales,  
como la hepatitis y el VIH SIDA. 
También puede generar la trans-
misión de tuberculosis, tétanos, 
sífilis, hepatitis B y hepatitis C”, 
alertó Díaz.

Y es que el tatuaje ha empezado a 
convertirse en un reflejo de la perso-
nalidad de quien lo porta.

 “Necesitamos trabajar en cam-
biar la percepción que mucha gente 
tiene del tatuaje. Mostrar que es un 
arte y que tiene practicantes de gran 
talento”, explicó Gunnar Quispe, del 
estudio Gunn Art Tattoo. 

Las imágenes que se tatúan los 
paceños son variadas y, en algunos 
casos, muy singulares. La cara del 
expresidente y dictador Hugo Ban-
zer Suárez en la espalda, el atenta-
do que sufrieron las Torres Gemelas 
el año 2001 en el pecho o el escudo 
de un club de fútbol en el brazo, son 
algunos de los tatuajes que la gente 
paceña le pidió a Ricardo Aspiazu.

Este tatuador recomienda que an-
tes de hacerse un tatuaje la gente pien-
se bien en qué modelo elegir ya que 
“no es sólo hacerlo por moda o por cu-
riosidad”. Y es ese, precisamente, uno 
de los errores más comunes que la 
gente comete al realizarse un tatuaje.

Por ejemplo, según contó el due-
ño del centro de tatuaje “Imagen 
Mundo”, un error típico es que las 
parejas vayan con la intención de ta-
tuarse el nombre del enamorado (a). 
“Pasa el tiempo y vienen para que lo 

borremos, esas cosas pasan siem-
pre”, asegura mientras continúa su 
labor de plasmar un tribal (símbolos 
que se tatúan ya sea por su significa-
do o por su atractivo estético) de ro-
sas en el brazo de su cliente. 

Según Aspiazu, otro de los erro-
res de la gente es ir con la intención 
de tatuarse una imagen que está de 
moda. “Muchos vienen y piden que 
se les tatúe, por ejemplo, un corazón 
porque vio que una artista se hizo 

ese tatuaje y luego se arrepienten”.
Y, son muchos los famosos, na-

cionales e internacionales, que han 
optado por hacerse un tatuaje. 

Lionel Messi y el actor y exlucha-
dor Dwayne “The Rock” Johnson, 
entre muchos otros famosos, son 
algunas de las estrellas mundiales 
que se han estampado alguna ima-
gen en su cuerpo.

En Bolivia, también son muchos 
los jugadores y presentadores de te-

el tatuaje se ha convertido en un 
arte que muestra el talento 
de los artistas tatuadores paceños
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levisión que han decidido hacerse 
un determinado tatuaje.

Una de ellas es Oriana Arredon-
do, presentadora del programa Bi-
gote y antiguo miembro de Unitoons 
y Chicostation, entre otros. 

Oriana confia y dice que tiene 5 
tatuajes, cada uno con distintos sig-
nificado. Por ejemplo, en la panto-
rrilla tiene el tatuaje de una estrella 
de cinco puntas, cada una de ellas 
representa a una de sus hermanas. 

El origen del arte del tatuaje 
todavía es un misterio

Cómo y dónde apareció la cul-
tura del tatauje aún es un 
misterio para la huma-
nidad, pues no hay 
datos exactos sobre 
su origen.

“Difícilmente 
podamos hablar de 
“el origen” del ta-
tuaje; de hecho, se 
trata, de una práctica 
ancestral que se desa-
rrolló de forma indepen-
diente entre numerosos 
pueblos de la humanidad”, señala 
la antropóloga Valentina Torres en un 
trabajo que publicó para la UNESCO.

Sin embargo, la evidencia más 

antigua que registra la anti-
güedad de este arte, son 

los restos encontra-
dos en 1991 en un 

glaciar de los Al-
pes, situado en 
la frontera entre 
Austria e Italia.

 Se trata de 
los restos mo-

mificados, de 
forma natural, de 

un cazador neolítico, 
conocido con el nombre 

de “Oetzi”, se presume que 
su antigüedad data de hace 5.300 
años y tiene la espalda y las rodillas 
tatuadas.

un tatuaje callejero 
es un peligro 
porque en su 
elaboración no se 
cuida la higiene

Jugadores de la Liga del Fútbol Pro-
fesional Boliviano también han opta-
do por este medio de expresión corpo-
ral. Por ejemplo, Maximiliano Bajter, 
jugador de The Strongest, tiene cuatro 
tatuajes alrededor de su pecho y los 
hombros. Alejandro Melean, jugador 
de la selección nacional, tiene un ta-
tuaje, en la parte de la costilla, de un 
pasaje de la Biblia (Filipenses 4:13). 

El gusto por el tatuaje no discri-
mina a personas de ninguna edad, 
desde hombres de 65 años hasta me-
nores de edad buscan ser parte de 
este arte. Estos últimos deben ir en 
compañía de un adulto responsable.

Este es uno de los aspectos que 
diferencia a los estudios profesiona-
les de tatuajes del resto, además de 
la higiene y los precios.

Mientras continua pintando cada 
una de las espinas en el brazo de su 
cliente del día, Aspiazu asegura que 
en su local “las agujas son descarta-
bles, la tinta que uso en un cliente no 
se vuelve a usar con otro y la pistola 
la desinfecto en una olla especial”.

El propietario del estudio de ta-
tuajes “Imagen Mundo”, afirma que 
“de esa manera prevenimos el conta-
gio de enfermedades como el Sida”.

A tres cuadras de su local, en la pasa-
rela que conecta la calle Comercio con 
el mercado Lanza, Ivan (nombre ficti-
cio) está parado con un cuaderno que 
enseña a los transeúntes con los dise-
ños que puede pintarles en el cuerpo 

Tras una observación y una char-
la informal con él, Oxígeno compro-
bó que sus jeringas no son descarta-
bles, que las desinfecta con alcohol 
medicinal y que, antihigiénicamen-
te, lleva todo en su mochila. 

“Es un tribal de espinas de rosa. 
En su hombro está la rosa y es como 
que sus espinas recorrieran todo su 
brazo”, explica Aspiazu. Ese tribal 
tiene un costo de más de Bs. 1.200, 
aunque el precio aumentaría en 600 
bolivianos si el diseño fuera a color. 

Ricardo cobra 20 dólares por rea-
lizar un trabajo. Mientras que Iván 
ofrece su trabajo por Bs 50.

En su muñeca tiene el símbolo de 
la paz, el mismo que tiene, por ejem-
plo, Lady Gaga.

Cerca de su mano izquierda tiene 
tatuada una estrella fugaz y un atra-
pasueño. También tiene tatuada la 
palabra “Creo en mí”, este fue un di-
seño que se hizo hace poco tiempo.

Wilson Torrico, presentador del 
histórico Telepolicial, tiene el tatua-
je de un dragón a la altura del pecho. 
“Me trae mucha suerte”, asegura
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Deporte
histOria

E ntre las calles Inda-
buro y Junín se en-
cuentra la oficina 
“Aguilar Murguía 
Arquitectos”. Pare-
ce un típico lugar 
de trabajo, libros, 
un escritorio con 

dibujos y planos. En el fondo, una es-
calera conduce al segundo piso.

Al subir, el visitante se transporta 
a un lugar diferente. En las paredes se 
ven banderines y un cuadro del equipo 
de The Strongest que jugó el año de su 
centenario. Cuando se llega al segun-
do piso, se observan decenas de ban-
derines y cuadros históricos de The 
Strongest, como el del plantel que su-
frió el accidente de Viloco, en 1969.

A la derecha un escritorio con revis-
tas y periódicos deportivos, al otro lado 
dos libreros que sostienen centenares 
de libros, revistas y documentación 
que guarda la historia del fútbol boli-
viano y el fútbol mundial.

“Tengo la biblioteca más grande de 
Bolivia, las primeras revistas depor-
tivas publicadas en La Paz, los libros 
de los principales equipos de Bolivia, 
como Oruro Royal y por supuesto de 
The Strongest”, asegura Iván Aguilar 
Murguía, arquitecto y dueño de la bi-

Iván AguIlAr: 
hIstorIAdor dEl

fútbol
bolIvIAno

Texto: César F. sánchez C. 
Fotos: Ximena Paredes

Por su piso han caminado grandes 
personalidades del mundo deportivo, 
como el ex campeón mundial Mario 
Alberto Kempes; el campeón sudame-
ricano Wilfredo Camacho; el histórico 
capitán atigrado Sandro Coelho o el ex 
Presidente de Bolivia, Carlos Mesa.
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blioteca. Además, tiene registrados día 
por día, año por año, los suplementos 
deportivos que se publican en La Paz. Y  
guarda libros que relatan la historia de 
los grandes clubes del mundo.

El año 1956, fue por primera vez a 
ver un partido de fútbol, en el estadio 

Hernando Siles y se “enamoró” del 
club que lo haría amante del fútbol.

“El porqué soy hincha del Tigre es 
difícil de explicar. Es como cuando 
uno se enamora de una mujer a prime-
ra vista. Llega un momento en el que se 
siente enamorado de los colores y con 
el tiempo ese amor se hace más inten-
so”, afirma con una sonrisa.

A sus 12 años recibió un libro sobre 
la historia y estadísticas del fútbol ar-
gentino. “Lo leí con gran pasión tres 
veces. Y le pedí a mi tío un libro de la 
historia del fútbol boliviano, él me dijo 
que no había ninguno. Dentro de mí 
me dije que yo lo haría algún día”.

“Un libro que yo aprecio mucho es el 
que escribió mi tío, Felipe Murguía, na-
rra los primeros 50 años de la Asocia-
ción de Fútbol de La Paz”, señala.

Al pasar los años logró su objetivo y 
plasmó la historia del fútbol boliviano 
en un libro que se publicó el 2001, “Un 
siglo de fútbol en Bolivia y el Mundo”.

Este año, espera publicar dos libros.  
“A fines del año pasado he terminado 

el libro de la historia de la selección bo-
liviana en Copa América. Ahora estoy 
abocado al segundo tomo,  la historia 
de Bolivia en los mundiales. Está en 
preparación el libro de la vida de Víc-
tor Agustín Ugarte y acabo de entregar 
el libro de 100 años de la Asociación de 
Fútbol de La Paz”, detalló.

Sabe que es resistido por la hincha-
da de Bolívar, pero afirma que “tengo 
un gran respeto por el Club Bolívar”, 
porque “mi papá era bolivarista”.

Guarda buenos recuerdos como di-
rigente. “En The Strongest estoy desde 
1983, ocupé cargos en las carteras de 
bienes patrimoniales. Desde hace va-
rios años soy el presidente del Comité 
de Prensa. Soy el único dirigente que 
está 31 años consecutivos en la institu-
ción”, asegura orgulloso.

Como historiador recuerda haber 
sido entrevistado por medios interna-
cionales. “Ha venido la prensa de Ecua-
dor, Chile, Argentina para hacerme 
reportajes.  Y también  la BBC de Lon-
dres en dos ocasiones”. Y reunirse con 
el historiador de fútbol uruguayo Atilio 
Garrido. “Él es uno de los más grandes 
historiadores de América, y fue una 
gran satisfacción compartir con él”.

Afirmó que el mejor partido que vio 
en su vida fue cuando la selección bo-
liviana derrotó a su par argentino por 
6 goles contra 1, en el Hernando Siles. 

También recuerda con nostalgia el 
triunfo de The Strongest sobre la Liga 
Deportiva Universitaria de Quito, en 
Ecuador, por 3 goles a 0.   

Como buen arquitecto, ya tiene en 
mente los planos de su futuro. “Mi nieto 
será el que herede todo esto, tiene 11 años 
y es más fanático que yo”, afirma.

Arquitecto 
por elección e  

historiador deportivo 
por pasión, así 

puede resumirse la 
vida de Iván Aguilar 

Murguía. La historia 
del fútbol boliviano 

está presente 
en su biblioteca 

personal y entre sus 
mejores recuerdos 
está el haber sido 

entrevistado por la 
BBC inglesa.

Iván AguIlAr: 
hIstorIAdor dEl

No se alejó de la arquitectura
Iván Aguilar Murguía no sólo ha destacado 
en su rol de historiador, sino que también 
lo hizo en su profesión, la arquitectura.

Se graduó de la facultad de arquitectu-
ra y urbanismo en la Universidad Federal 
de Río de Janeiro (Brasil), en 1975. 

“He hecho remodelaciones en casi to-
dos los Ministerios, hice la restauración 
de las fachadas del palacio de Gobierno y 
del Congreso”, afirmó Aguilar.

Sin embargo, encontró la manera de 
poder reunir su profesión con su pasión, 
de juntar la arquitectura con el deporte.

Restauraciones en el Estadio Hernando 
Siles y proyectos para la construcción o 
ampliación de campos deportivos marcan 
otra de sus facetas.

“En el Estadio he impermeabilizado el 
techo del sector de Preferencia y también 
coloqué las marquesinas de cristal a los 
bancos de suplentes”.

Aguilar también diseño los planes para 
la construcción de un estadio “sustituto al 
Hernando Siles” y para las ampliaciones 
del Estadio Rafael Mendoza Castellón de 
Achumani; sin embargo, estos aún no pue-
den ser ejecutados.

“Diseñé un estadio para 35 mil espec-
tadores, “Presidente Evo Morales”, en la 
ex estación de ferrocarriles, con arquitec-
tura de punta. Lamentablemente la pre-
fectura de La Paz no se ha interesado y no 
se la ha mostrado al Presidente”, lamentó 
el arquitecto e historiador boliviano. 

PerfIL ∤ Iván nació en La Paz el 23 
de febrero de 1947. Estudió Arqui-
tectura y Ur-
banismo en la 
Universidad Fe-
deral de Río de 
Janeiro (Brasil). 
Tiene una hija: 
Diana Aguilar 
Sánchez y cree 
que el herede-
ro de su biblioteca será su nieto: 
Alan Guiteras Aguilar, de 6 años.
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TexTo: César F. Sánchez C. 
foTos: Blog de Gustavo Pinedo

Deporte
FútBOl

Un yungueño en 
la primera de argentina

N ació un 18 de 
febrero de 1988 
en Coripata, en 
el departamen-
to de La Paz. 
Trabajó en la 
cosecha de café 
junto a sus pa-

dres: Augusto y Ana.  Empezó a prac-
ticar el fútbol en la Academia Tahui-
chi, en la ciudad de Santa Cruz. Hoy 
es el único jugador boliviano que 
juega en la primera división del fút-
bol argentino, en San Martín de San 
Juan, y sueña con volver a jugar en la 
selección boliviana. Así es la historia 
de Gustavo Pinedo Zabala.

Pinedo tuvo que viajar al exterior 
para poder conseguir una primera 
oportunidad como futbolista pro-
fesional. Después de formarse en la 

Gustavo Pinedo Zabala 
es el único jugador 
boliviano que juega en 
la primera división del 
fútbol argentino. Nacido 
en Coripata, el delantero 
busca continuidad 
en su equipo. sueña 
con enfrentar a Messi 
vistiendo la camiseta de 
la selección boliviana.

Academia Tahuichi se fue a España 
en busca de nuevas oportunidades, y 
gracias a su esfuerzo no tardaría en 
encontrarlas. 

A los 18 años de edad fue fichado 
por el Cádiz, equipo de segunda divi-
sión del fútbol español. Siguió mos-
trando su habilidad por el fútbol Ibé-
rico por dos años más, en ese tiempo 
vistió las camisetas del Xerez, CD 
Rota y Almería.

Antes de regresar al país, el 2009, 
defendió los colores del Chernomo-
rets Odessa, equipo de la primera di-
visión de Ucrania.

En Bolivia, se puso las camisetas 
de Blooming de Santa Cruz,  Real 
Mamoré de Trinidad, La Paz Fútbol 
Club y Universitario de Sucre, don-
de tuvo su mejor rendimiento con 14 
tantos anotados.
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Fueron esos goles, precisamente, 
los que lo  llevaron a jugar a la Argen-
tina, al club San Martín de San Juan.

Debutó contra Racing Club de 
Avellaneda por la Copa Argentina. 
Por su actuación llegó a ser catalo-
gado como la “futura figura del club 
sanjuanino”, por la prensa de aquel 
país. Sin embargo, en ese partido 
también sufrió un desgarro que lo 
alejaría de las canchas por semanas.

El hijo nacido en tierras donde se 
vive el fútbol y se siente el aroma dell 
café y se vive de la coca es un depor-
tista que la tiene muy clara. Quiere 
tiunfar, para lo que se exige al máxi-
mo y busca también ser conocido. 
Quizás por ello cuenta con un blog, 
donde da a conocer lo que hace en en 
las canchas de fútbol.

Gustavo habló con Oxígeno y con-

tó que su adaptación al fútbol argen-
tino “fue muy rápida, desde el pri-
mer día que llegué los compañeros 
me recibieron muy bien y me ayuda-
ron bastante”.

Logró el ascenso a la primera divi-
sión del fútbol de aquel país y hoy tie-
ne el reto de enfrentar a los mejores 
clubes de América. Eso sí tiene muy 
claro de lo competitivo del fútbol ar-
gentino. “El cambio de segunda a 
primera es bastante grande. Acá -en 
primera- son mucho más rápidos, 
son tácticamente mejor y uno ya tie-
ne que saber lo que va a hacer con la 
pelota antes de recibirla. Si te equivo-
cás, los rivales no te perdonan”.

“Estamos muy contentos con el 
equipo. En lo personal estoy muy 
contento con la participación que es-
toy teniendo en el equipo, ya han pa-

sado tres fechas y he podido jugar en 
los tres partidos, así que muy conten-
to por ahora, pero mucho más ambi-
cioso”, aseguró el coripateño.

Sin embargo, sabe que aún tie-
ne una cuenta pendiente con su ac-
tual club: el anotar goles. “Aún no he 
podido marcar goles, pero en todos 
los partidos que me ha tocado estar 
lo he hecho muy bien. Espero que el 
arco se me abra de una vez”, afirmó.

Para el delantero, el mejor partido 
que disputó con el equipo sanjuani-
no fue en el triunfo sobre Argentinos 
Jrs. (1-0), equipo que contaba con la 
presencia de  Juan Román Riquelme.

Tiene como objetivo ser convo-
cado para disputar la Copa América 
de Chile de este año. Además, sue-
ña con enfrentar a Lionel Messi en el 
amistoso que la selección boliviana 

Estoy muy contEnto 
dE jugar En primEra 
y  EspEro quE El 
arco  sE abra dE 
una vEz
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De todos los bolivianos que juegan en el exterior el más 
sobresaliente es Marcelo Moreno Martins. El delantero 

nacido en Santa Cruz, ostenta el récord de ser el tras-
paso más caro en la historia del fútbol boliviano (45 
millones de dólares). Además, ganó una Copa de Eu-
ropa con el Shaktar Donestk,  y la liga del campeonato 

Brasileño con el Cruzeiro.
A principios de año fue transferido al Changchun Yatai 

de China, equipo que le pagará 4,5 millones de dólares por año.

Sebastián Gamarra Ruiz nació en Tarija. Tiene 17 años y se 
formó en la Tahuichi de Santa Cruz. Hoy es el capitán 
de la reserva del AC Milán, equipo italiano ganador 
de múltiples torneos europeos.

Durante la pretemporada que se juega, fue subido 
a la primera división de este club. El técnico italiano 
Pippo Inzaghi lo apodó como el “Pirlo boliviano”, por 
su juego de armador y creador, parecido al estilo del ve-
terano volante de la selección azurra, Andrea Pirlo.

Alex Gonzáles Negrete es uno de los jugadores más im-
portantes del equipo juvenil del Athletic Bilbao español. 

Nacido en Santa Cruz, Gonzáles creció en España.  En 
la temporada 2012-13 logró ingresar al Cadete B del 
Athletic Bilbao.

Se proclamó campeón de Liga con el Cadete A y go-
leador del torneo con 13 goles. Este año fue parte de la 

selección boliviana Sub-17 que disputó el sudamericano 
de esta categoría  en Paraguay.

Ricardo Román Arancibia tiene 17 años, nació en Santa 
Cruz y fue formado por la Academia Tahuichi. 

Tuvo un breve paso por el club cruceño Calleja, en 
el campeonato Nacional B de ascenso a la Liga pro-
fesional. Con la academia Tahuichi obtuvo el título 
del  Mundialito de 2007 en Maracaibo (Venezuela), 
siendo el máximo goleador del certamen. 

Debido a sus buenas actuaciones fue contratado por el 
Lille de Francia, donde es goleador del equipo juvenil. Es entrenado por René 
Girard, considerado uno de los mejores entrenadores de la liga francesa. 

El embajador más exitoso

El Pirlo boliviano

El goleador de  Bilbao

Cerca de la 1ra división francesa

Marcelo Martins:

Sebastián Gamarra:

Álex Gonzáles:

Ricardo Román:

Futbolistas bolivianos en el exterior
Así como Gustavo Pinedo, hay otros futbolistas bolivianos que pasean su fútbol 
por el exterior. El más exitoso es Marcelo Moreno Martins, transferido al fútbol 
de China después de salir campeón en el campeonato brasileño.  jugará contra Argentina, los prime-

ros días de junio. Esta es la conver-
sación que Gustavo Pinedo tuvo con 
Oxígeno.

¿Cuáles son los objetivos de San 
Martín de San Juan en el torneo ar-
gentino de 30 equipos?

Nosotros queremos estar pelean-
do arriba. En lo personal hacer mu-
chos goles, tengo como objetivo ha-
cer muchos goles y ayudar al equipo 
de esa forma.

¿Cuál es la diferencia entre el fútbol 
argentino y boliviano?
El fútbol boliviano también es muy 
lindo y bastante complicado, pero es 
un poco más forzado, tiene más pau-
sas. El fútbol argentino es mucho 
más rápido.

Es un fútbol de a un solo toque.
Sí, porque tienes las canchas más ap-
tas para eso, aquí se puede jugar a un 
solo toque y jugar bastante rápido, 
en Bolivia aún nos falta jugar así.

Todavía tienes el arco cerrado.
Aún no he podido marcar goles, pero 
en todos los partidos que me ha toca-
do estar lo he hecho muy bien. En el 
nacional B jugué bastante, pero aún 
no pude concretar goles. Espero que 
este año se nos abra. Estamos muy 
cerca así que espero que ya se me 
abra (el arco) de una vez.

¿Jugar en la selección está en tus 
planes futuros?
Por ahora quiero tener muchos par-
tidos acá en Argentina, seguir con la 
continuidad y si luego se me convo-
ca para la selección, estoy dispuesto 
a ir. Sería algo muy lindo. 

En un artículo de un medio argenti-
no afirmaste que tu sueño es jugar 
contra Lionel Messi.
Sí, sería muy lindo jugar contra un 
equipo argentino que tiene tantas 
estrellas mundiales. Enfrentar a 
Messi, Agüero, etc. jugadores reco-
nocidos mundialmente, sería muy 
lindo estar en ese partido.

¿Cuándo termina tu contrato con 
San Martín de San Juan?
En diciembre del año 2016.
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Texto: Redacción Oxígeno
Fotos: Internet

Farándula
belleza

N o es casual que 
el origen eti-
mológico de 
su nombre sig-
nifique fuer-
za y vitalidad. 
Además de lla-
marse igual, 

Watson y Stone comparten una lista 
interminable de talentos por las que 
son, en la actualidad, dos de las mu-
jeres con mayor magnetismo en Ho-
llywood. Puede ser ese relajado sex 
appeal que despiertan a cada paso, 

la inteligencia con que llevan sus 
carreras o, de plano, un arro-

llador carisma -no muy ha-
bitual en las actrices de 
cine- con el cual nos hacen 
duplicar la atracción por 
ellas segundo a segundo. 

Honor a quien honor 
merece. Emma Stone, la 
novia de Andrew Garfield, 
es experta en flechar una 
y otra vez. Rubia o pelirro-
ja, traviesa o ingenua, ella 
siempre es certera.

Hija de Jeff, sueco-esta-
dounidense, y Krista Sto-
ne, ama de casa; Emma 
tiene un hermano menor, 
Spencer, que juega fút-
bol americano. Ella fue 
miembro del Teatro de 
la Juventud del Valle du-
rante su niñez; un tea-
tro regional de Phoenix, 
Arizona, donde apareció 
en su primera represen-
tación teatral, El viento 
en los sauces, a la edad 

de once años.
Stone eligió el nom-

bre de “Emma” cuan-
do se registró en el 
Sindicato de Actores 

de Cine, porque ya ha-
bía una “Emily Stone” 

Las dos Emmas
Watson es británica y 
Stone, estadouniden-
se. Ambas se llaman 
Emma. Son exitosas. 
Jóvenes, se abren 
paso con éxito en la 
industria del cine de 
Hollywood.

Emma 
Charlote 
Duerre 
Watson 
Nació: 15 de 
abril de 1990, en 
París

Estatura: 1.65 m

Carrera: Es famosa 
por haber interpretado 
a Hermione Granger en 
Harry Potter.

Nacionalidad: Británica

Admira: A Johnny Deep y 
Julia Roberts.
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en la lista. Había elegido “Riley Sto-
ne” como su nombre profesional al 
principio, pero luego de una apari-
ción en Malcolm in the middle de-
cidió que era más cómodo “Emma 
Stone”, un apodo que su madre le 
había dado

Debutó en la pantalla grande el 
2007. Y ahora tras una brillante ca-
rrera, la Stone vuelve al ataque en 
2015 con un par de películas satura-
das de romance al más puro estilo 
de los grandes del cine. 

Será parte de Irrational Man, un 
filme centrado en un profesor uni-
versitario (Joaquin Phoenix) envuel-
to en una crisis existencial y filosó-
fica hasta que entra en acción una 
irresistible estudiante (Stone). Lue-
go, el director Cameron Crowe diri-
girá a la guapísima Stone en Aloha, 
una comedia.  Ella será una piloto de 

la fuerza aérea con mucha energía. 
Su optimismo e impulsividad con-
quistarán a Bradley Cooper, aunque 
no sin sacarle de quicio antes.

Y, ¿qué hará la Watson? Luego de 
que fue protagonista de toda la saga 
de Harry Poter, ha sido fichada por 
Disney para que sea protagonista 
de “La bella y la bestia”, en versión 
live action del clásico de 1991, don-
de Emma trabajará bajo las ordenes 
de Bill Condon y con Ryan Gosling 
como su contraparte masculina. 

Luego de haber actuado en Noé, 
junto al destacadísimo Russel Crowa, 
la actriz de “Las ventajas de ser invisi-
ble” (2012) incursionó en los thrillers 
psicológicos con dos inquietantes es-
trenos para este año. En “Colonia”, in-
terpretará a una joven prisionera de 
una secta religiosa, tras seguir la pista 
a su novio secuestrado (Daniel Brühl) 

Emma Watson Emma Stone

Emily Jean Stone
Conocida como Emma Stone

Nació: el 6 de noviembre 
de 1988 en Scottsdale, 
Arizona (Estados Unidos)

Estatura: 1.68 m

Carrera: Debutó en 
el cine con Superbad 
en 2007. 

Nombre: Ella 
eligió llamarse 
Emma porque ya 
había una Emily 
Stone.

por Pinochet durante el golpe de esta-
do en Chile, 1973. 

Y el español Alejandro Amená-
bar (Los otros, Mar adentro) la diri-
ge junto a Ethan Hawke en “Regre-
sión”, un perturbador guión original 
que contiene abuso sexual, críme-
nes familiares, amnesia, inevitables 
vueltas de tuerca y la siniestra cons-
piración que trastornará a todos los 
personajes involucrados. 

La actriz de 24 años no sólo triun-
fa en el cine; también destaca como 
diseñadora de             
moda.
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Cultura
músiCa

RodRigo Rojas y el 

“Amor adentRo”
El cantautor boliviano tiene cuatro discos. El primero, elaborado en el 
país, fue presentado el 2000. Hace 12 años radica en México, donde 
preparó los otros tres, incluso el que se presentó hace poco en el país.

Rodrigo Rojas, 
cantautor boli-
viano radicado 
en México, pre-
senta su cuar-
to disco, “Amor 
adentro”.

Rodrigo re-
cuerda que desde niño manifestaba 
su afición a la música, aprendía a ha-
blar y tarareaba. “El gusto por la mú-
sica viene de familia. Todos cantan 
o tocan algún instrumento. Las mu-
jeres de mi familia fueron conquis-
tadas por el canto. Pero, vale aclarar: 
yo soy el único que lo hace de forma 
profesional”, afirmó en una entre-
vista concedida a Oxígeno. 

Formó parte de la Coral infan-
til con Virginia Lanza. Estudio de 
forma particular con Grillo 
Villegas, aprendió a tocar 
piano y guitarra. Álvaro 
Lanza le dio clases de 
armonía. En México si-
guió sus estudios en 
la academia Fer-
matta. “Has-
ta la fecha 

sigo estudiando con maestros parti-
culares, es la forma más efectiva de 
aprender música. Alger Erosa em mi 
maestro en México”, remarcó.

Sobre el tipo de música que in-
terpreta, Rodrigo aclaró que no le 
gusta encasillarse en un género 
musical. Recuerda que ha experi-
mentado con rock, pop, funk. Tam-
bién interpreta ritmos nacionales 
como la saya o la cueca. “Eso sí, mi 
música se apoya en  la trova, hacer 
canciones con letra que se acerque 
a la literatura y la música proposi-
tiva. Eso es lo que intento, sin que 
ello se identifique con alguna línea 
política. No he mezclado la política 
con mi arte. Opino lo mismo que 
Borges, que la opinión política es 
irrelevante en el arte”, sostuvo de 
manera categórica.

El primer disco de Rodrigo 
fue elaborado en el país el 2000, 
se llama “Los cuentos, la vida 

moderna y tú”. El se-
gundo sa- lió a la 

venta el 2005, lleva el nombre de “La 
danza del deseo”. El tercero llegó el 
2011, con el nombre de “Miradas”. 

“Amor adentro” se presentó entre 
febrero y marzo en Sucre, Santa Cruz  
y La Paz. En  el teatro Municipal es-
tuvo acompañado por la banda de 
Christian Laguna, un boliviano co-
nocido en el ámbito musical. En Mé-
xico lo hizo hace unos meses en el 
Lunario del Auditorio Nacional, en el 
distrito federal. “Hace 12 años, cuan-
do llegaba por primera vez a esa ciu-
dad, nació el deseo de presentarme 
algún día en ese escenario. Lo pude 
cumplir ahora”, dijo emocionado.

Sobre su música y el público mexi-
cano afirma que: “En esta ciudad cos-
mopolita hay un movimiento de gen-
te que hace este tipo de música, es un 
movimiento independiente, de mu-
chísima gente que me permitió desa-
rrollar mi carrera allá, nutrirme con 
influencia de cantautores mexica-
nos, chilenos, cubanos, españoles y 
de otras regiones. Fue algo afortuna-

do para mí”.
No tiene planes de retor-

nar al país. “Yo vivo con 
mi esposa (Anet-

te) en México. 
T rabaja mos 
allí y las redes 
sociales  nos 
permiten es-
tar con la fa-

milia, el pú-
blico y amigos que 

están en Bolivia”, 
sostuvo.
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	71 Tatuajes
	72 Tatuajes
	73 Tatuajes
	74 Ivan Aguilar
	75 Ivan Aguilar
	76 Pinedo
	77 Pinedo
	78 Pinedo
	79 Publicidad
	80 Farandula ok
	81 Farandula ok
	82 Rodrigo
	83 Publicidad
	84 Publicidad

