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6. Conclusiones

a)  A pesar de los avances legislativos  (Ley de RA de 1953, Ley INRA 
1996, Ley de Reconducción Comunitaria 2006, Nueva CPC 2009) y 
de las políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, en Bolivia 
persisten problemas estructurales de marginalidad e inequidad, en 
relación al acceso a la tierra, que tienen un origen histórico y es una 
de las causas de conflictos. Se necesitan mejores políticas públicas 
de alcance nacional, dirigidas a lograr una mayor equidad y trans-
parencia en la distribución de la tierra, mayor eficiencia en su uso y 
aprovechamiento, seguridad jurídica a los derechos de propiedad y 
protección social para los pueblos de mayor vulnerabilidad, como 
condición para lograr un desarrollo rural de base amplia.

b) La tierra es un elemento de producción fundamental y juega un rol 
económico y productivo importante. El territorio, entendido como 
la tierra y los recursos naturales que en ella se encuentran, consti-
tuye el factor esencial para la formación de identidades culturales. 
En ese sentido la tierra y el territorio mueven intereses económicos 
y políticos, pero también mueven sentimientos de identidad y per-
tenencia, en torno a los cuales los grupos humanos se organizan y 
movilizan. 

c) Debido al reconocimiento del Territorio Indígena Mosetén como 
área de uso exclusivo de los mosetenes y diferente a las áreas ha-
bilitadas para la colonización agraria, se mantiene una separación 
física, espacial, territorial y, en forma implícita, también cultural. La 
delimitación territorial se ha constituido en un mecanismo de pro-
tección de la cultura Mosetén que es la más vulnerable, fomenta la 
identidad de los grupos poblacionales así como su autoconciencia 
como pueblo. 
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d) Sin embargo y debido al aumento de la densidad de la población 
migrante y después de muchos años de “vivir uno al lado de otro” 
o, con frecuencia, “uno en contra del otro“, se está dando un acer-
camiento entre los diversos grupos culturales en Alto Beni. Las di-
námicas económicas, productivas y culturales de los colonizadores 
se imponen en la sociedad local y van borrando las fronteras cultu-
rales. Esta tendencia implica, por un lado, el avance hacia la homo-
genización cultural y, por otro, a una disminución de la etnización 
de los conflictos. Al mismo tiempo debilita la identidad indígena 
mosetén creando una nueva identidad más bien “boliviana”.

e) Las condiciones del encuentro interétnico en la región no son com-
parables: mientras un grupo logra imponer una forma de vida que 
responde a su visión de desarrollo, el grupo mosetén se encuentra 
en una situación altamente vulnerable. En estas condiciones, las re-
laciones interétnicas tienden a oprimir formas de vida originarias 
relacionadas al uso del territorio y sus recursos naturales como a 
tradiciones y costumbres del pueblo. Con este resultado se afirma la 
hipótesis del estudio. 

f) Conflictos siempre han existido y existen en todas las sociedades 
y en todos los tiempos, “el conflicto es una dinámica del cambio”, 
pero necesita mecanismos democráticos de expresión y administra-
ción. Tan preocupante como el conflicto en sí mismo, es la ausencia 
de una institucionalidad pública reconocida, que permita la pre-
vención, resolución, manejo y/o transformación del conflicto. La 
Prevención de conflictos, con un enfoque intercultural, no sólo pro-
mueve la paz sino que puede aportar a la conservación de valores 
culturales o la creación de nuevos.

g) Los primeros asentamientos humanos (como parte de los progra-
mas oficiales de colonización) dirigidos por programas estatales de-
muestran una baja conflictividad; sin embargo, el ingreso masivo y 
descontrolado de colonizadores, a través de la colonización espon-
tánea, genera una alta conflictividad y actitudes de rechazo hacia 
los nuevos inmigrantes.

h) No se cuestionan las migraciones del altiplano hacia tierras bajas 
como tales, sino la ausencia de Estado y la falta de definición de 



117

Conclusiones

derechos de propiedad que promueven el atropello y los asenta-
mientos en tierras forestales, áreas protegidas y territorios indíge-
nas, como mecanismo de consolidación del derecho de propiedad 
de los “nuevos asentamientos”.

i) En Alto Beni se percibe poca transparencia, información y planifica-
ción en cuanto a las tierras fiscales disponibles, las formas de acceso 
a la tierra, el procedimiento de titulación y el seguimiento a los pro-
cesos en curso. De esta manera se vieron prácticas de legalización 
de asentamientos ilegales y la vulneración de derechos indígenas, 
así como formas veladas de mercados de tierras.

j) Además del tema tierra, es de suma importancia observar el peso 
político y el impacto del desequilibrio poblacional causado por el 
ingreso de una numerosa población colonizadora. El caso de la con-
sulta previa para el ingreso de una empresa petrolera a Alto Beni40 
demuestra que los habitantes originarios de la región son desplaza-
dos por colonizadores que finalmente, por tener la mayoría, deci-
den la política de la región pasando sobre las necesidades y visiones 
indígenas. Los pueblos originarios de la región no tienen posibilida-
des de decidir ellos mismos sobre su territorio y recursos.

k) En algunos casos, la presencia y el accionar de instituciones de apo-
yo y cooperación externa a la región, han contribuido involuntaria-
mente al conflicto, como factor que refuerza los conflictos o dando 
lugar a la existencia de nuevos recursos en disputa. Las institucio-
nes y los proyectos de desarrollo deberían integrar herramientas de 
prevención de conflictos, como por ejemplo el concepto de “no ha-
cer daño” (Andersen 1999) como transversal en todos los proyectos. 

l) A pesar de las problemáticas visualizadas, la investigación demues-
tra que una convivencia pacífica, bajo principios de interculturali-
dad, es tanto deseada como factible.

40 Ver capítulo 5.3.3.
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