


El 30 de agosto de 2024 se reunieron en 
Tarija (Bolivia) mujeres indígenas Guaraní, 
Weenhayek y chiquitanas para realizar un In-
tercambio De Saberes bajo la consigna:

CONSTRUIMOS TERRITORIOS INDÍGENAS 
LIBRES DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

porque “NUESTRO TERRITORIO ES NUES-
TRA CASA” y expresa la importancia del 
lugar y sentido de la Tierra, no sólo como 
recurso, sino como el espacio donde nace 
la vida y donde han sido las mujeres quie-
nes nos hemos pronunciado en forma co-
lectiva a lo largo de la historia en la defensa 
del medioambiente. Resignificamos la casa 
y el cuidado como posición política en su 
dimensión comunitaria para una vida libre 
de las múltiples violencias hacia las mujeres 
chaqueñas indígenas y no indígenas1.

En este Intercambio de Saberes participaron 
también abogadas de los Servicios Legales 
Integrales Municipales y funcionarios poli-
ciales responsables de la Fuerza Especial de 
Lucha contra la Violencia (FELCV) de los mu-
nicipios de Yacuiba y Villa Montes. Además, 
sumaron su presencia representante de la 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
y la Fundación FAUTAPO.

PRESENTACIÓN

CONSTRUIMOS 
TERRITORIOS

INDÍGENAS LIBRES
DE VIOLENCIA

DE GÉNERO 



en los TERRITORIOS INDÍGENAS Guaraní 
y Weenhayek, que identifican las rutas de 
riesgo de violencia, que son rutas paralelas 
a las del contrabando transnacional, la tra-
ta de personas y el narcotráfico. Para ello 
utilizamos el conocimiento exhaustivo del 
territorio que habitamos desde nuestros 
ancestros, porque nadie conoce mejor que 
nosotras los riesgos propios de la vida en la 
ruralidad, la frontera y el aislamiento geo-
gráfico. Hacer un mapeo de la violencia en 
territorio indígena es diferente a un mapeo 
de violencia en zonas urbanas y ciudades.

entre mujeres de diferentes pueblos indíge-
nas del chaco y también recurrimos a otros 
saberes, como el saber científico y tecno-
lógico porque en el siglo XXI la tecnología 
puede y debe brindar un servicio importan-
te a la causa de la lucha contra la violencia 
de género. Aspiramos a que la tecnología 
sea útil a las demandas de los pueblos y las 
mujeres indígenas. Además, en un Intercam-
bio Horizontal de Saberes, quienes adminis-
tran la tecnología tienen la oportunidad de 
aprender los saberes indígenas y adaptar los 
instrumentos tecnológicos a nuestras parti-
culares necesidades.

1 “NUESTRO TERRITORIO ES NUESTRA CASA” y el 
texto subsiguiente es un concepto elaborado por el 

Colectivo de Mujeres del Gran Chaco Sudamericano 
en el Encuentro Trinacional realizado en Presidente 

Hayes, Paraguay en julio de 2023. Tarija - Bolivia, Agosto de 2024

que son saberes propios y particulares que 
analizan y buscan soluciones para luchar 
contra la violencia que sucede cotidiana-
mente en un chaco fronterizo, sureño, indí-
gena, migrante y aislado de las instituciones 
del Estado. El chaco configura un sistema de 
género y una violencia distinta a la de otras 
geografías, por eso producimos saberes lo-
calmente situados.

CONSTRUIMOS MAPAS DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

INTERCAMBIAMOS
SABERES 

PRODUCIMOS SABERES 
SITUADOS EN EL CHACO 



CERDET trabaja desde hace 35 años con 
los pueblos indígenas del chaco tarijeño y 
trinacional facilitando procesos organizati-
vos, productivos, de gobernanza territorial, 
investigación y asistencia técnica. CERDET 
busca promover el acceso a la justicia para 
las mujeres y niñas indígenas víctimas de 
violencia machista y apoya a las comunida-
des indígenas en la construcción de territo-
rios libres de violencia de género.

El Colectivo de Mujeres del Chaco Ameri-
cano es un movimiento de personas, gru-
pos y organizaciones de mujeres indígenas, 
rurales, pequeñas productoras, artesanas 
campesinas y migrantes que promueven el 
fortalecimiento de sus organizaciones loca-
les a través de la fuerza de pertenecer a un 
territorio que va más allá de las fronteras de 
Argentina, Bolivia y Paraguay.

La violencia hacia 
mujeres y niñas 
indígenas no es 
igual a la violencia 
en áreas urbanas. 
El aislamiento 
hace más insegura 
la situación.”

“

¿Quiénes SOMOS?
Es un espacio de intercambio y construc-
ción de saberes; de acompañamiento a las 
luchas; un espacio para compartir historias 
diferentes y consolidar nuestra diversidad 
de mujeres chaqueñas.



El evento se estructuró en
tres partes principales:

Encuentro de culturas:
Se inició con una muestra de bailes, músi-
ca y artesanías de los pueblos participantes, 
fomentando el intercambio cultural y el re-
conocimiento mutuo.

Paneles de discusión:
· Panel de mujeres indígenas: Características 
y formas de la violencia hacia mujeres y ni-
ñas en geografías indígenas.
· Panel sobre tecnología e inteligencia arti-
ficial:

¿Es posible utilizar la tecnología e inteli-
gencia artificial para prevenir y atender la 
violencia contra las mujeres en territorios 
indígenas?

Mapeo de la violencia de género:
Se formaron grupos de trabajo para identi-
ficar zonas de riesgo y patrones de violencia 
en los territorios indígenas.

1

2
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Método: Intercambio de 
Saberes* y Mapeo de la 

Violencia de Género

Encuentro de culturas

Producimos saberes
situados en el Chaco

Construímos Territorios
Indigenas libres de
violencia de género

Intercambiamos Saberes

Construimos mapas de
la  violencia de género

Elaboramos preguntas e
identificamos próximos pasos

*Anexo 1: Nombres de los
Integrantes que participaron. 



Características y formas 
de la violencia hacia 
mujeres y niñas en 
geografías indígenas

Las participantes compartieron experien-
cias y reflexiones sobre la violencia en sus 
comunidades:

Mariela Melgar, responsable de género de la 
Asamblea del Pueblo Guaraní de Yacuiba re-
saltó la importancia de rescatar prácticas an-
cestrales de autocuidado y seguridad, con-
trastándolas con la realidad actual marcada 
por la modernización y la pérdida de cos-
tumbres.

Soyla Monasterio, representante de la Con-
federación Nacional de Mujeres Indígenas 
de Bolivia CNAMIB, abordó la discriminación 
profunda que lleva a los jóvenes a avergon-
zarse de ser Guaraní y cuestionó la culpabi-
lización de las víctimas en casos de violencia 
sexual.

Reina Cortez, maestra Weenhayek, enfatizó 
los problemas de alcoholismo y drogadic-
ción, instando a las mujeres a luchar por sus 
hijos y denunciar la violencia a pesar de las 
amenazas.

Panel 1

¿Será que nosotras 
tenemos la culpa
de que nos violen?

Siempre cuestionan 
a la mujer y no
al agresor.”

“



Tecnología e inteligencia 
artificial para prevenir y 
atender la violencia

Luzmila Benitez de la Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho UAJMS, presentó apli-
caciones e inteligencia artificial para reportar 
incidentes y generar mapeos de alertas, in-
cluyendo chatbots de soporte emocional.

Silvana Paz, también de la UAJMS, compartió 
el trabajo realizado con estudiantes para pre-
venir la violencia y ofreció el apoyo de la uni-
versidad para desarrollar tecnologías adap-
tadas a las diferentes regiones.

Andrés Jordán de Fundación FAUTAPO pre-
sentó la aplicación “Empoderarme”, diseñada 
para brindar información sobre género y vio-
lencia; ruta crítica de la denuncia de violencia 
y el botón de pánico que envía mensaje de 
solicitud de ayuda y la geoposición exacta de 
quien pide ayuda en situaciones de violencia.

Panel 2

No nos damos 
cuenta que estamos 
viviendo violencia 
hasta muy tarde, 
naturalizamos 
la violencia y los 
micromachismos.”

“



Mapeo de
la violencia 
de género 
Se formaron tres grupos de trabajo:

Cada grupo elaboró mapas de sus 
territorios, identificando puntos de riesgo y 
zonas con mayor incidencia de violencia. 

Anexo 2 Anexo 3

Mujeres 
Weenhayek
con representantes
del SLIM y FELCV

Mujeres
de CNAMIB

VILLA MONTES AMAZONÍA

Mujeres
Guaraní 
con representantes
del SLIM y FELCV
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Resultados destacados:

Anexo 4

1. Grupo Weenhayek:
· Identificaron 8 puntos de riesgo, principalmen-
te asociados al consumo de alcohol y drogas.
· Señalaron zonas cercanas a hoteles y puestos 
de aduana como especialmente peligrosas.

3. Grupo Guaraní:
· Marcaron 11 comunidades con puntos de riesgo, es-
pecialmente cerca de la Planta Separadora de Líqui-
dos YPFB y zonas fronterizas.
· Resaltaron el problema de las Infecciones de Trans-
misión Sexual y la dificultad de acceso a las comuni-
dades más alejadas.

2. Grupo CNAMIB:
· Abarcaron zonas de la Amazonía y el Chaco.
· Destacaron la violencia intrafamiliar, la violencia 
sexual en espacios aislados como el monte, y la 
violencia obstétrica.

YACUIBA3



· No existe señal de Internet en todas las 
comunidades, principalmente en las más 
alejadas.

· No existe señal de Internet en todas las 
comunidades, principalmente en las más 
alejadas.

· En muchas familias hay un solo celular y 
no siempre es un celular inteligente.

· El uso del celular nos lleva a correr el 
riesgo de la pérdida de nuestra identidad 
cultural, pero no se puede vivir al margen 
de la tecnología digital y el Internet.

· Tenemos que empoderarnos de la tecno-
logía digital.

· Junto al Colectivo de Mujeres del Chaco 
se ha desarrollado una experiencia de 
mantenernos comunicadas a través de 
la creación de grupos de WhatsApp. 
Aisladas pero no solas. Esta es una 
experiencia exitosa que puede ser 
recuperada.

Para que el funcionamiento de una aplica-
ción celular de alerta sea efectiva, se debe 
identificar a personas estratégicas:

· Se debe articular una red de perso-
nas clave en cada comunidad. Las y los 
lideres de cada comunidad debemos 
actuar como puntos focales articula-
das en una red para actuar en el caso 
de denuncias.

· La aplicación celular debe estar aso-
ciada a los dispositivos del SLIM, DNA 
y FELCV.

· El SLIM de Villa Montes tiene un nú-
mero de emergencia que funciona las 
24 horas.

· La FELCV de Villa Montes tiene un te-
léfono celular corporativo al que pue-
de instalarse la aplicación celular.

Dificultades y Desafíos
para aplicar un sistema de alerta 
desde teléfono celular: Lo que tenemos a favor:

Ideas importantes

Cuando nos 
sentamos en la 
mesa a trabajar 
entre diferentes 
sectores tenemos 
más potencial de 
para crear, innovar 
y avanzar.”

“



La violencia hacia mujeres 
y niñas indígenas tiene 
características particulares.

La tecnología puede ser una 
herramienta útil, pero debe 
adaptarse a las realidades
y limitaciones de acceso en 
territorios indígenas.

Es crucial fortalecer la 
presencia y el acceso a 
instituciones de apoyo
y denuncia en las
comunidades alejadas.

Finalmente, la violencia no 
solo afecta a las personas, 
sino también al territorio
y la biodiversidad.

En los territorios indígenas se dan todas las 
formas de violencia de género, incluso vio-
lencia sexual a niñas en contextos escolares. 
Los agresores también están en nuestras 
propias casas, la pandemia hizo más visible 
la violencia familiar. Son agresores los pa-
dres, primos, abuelos y las víctimas de vio-
lencia sexual son principalmente las niñas, 
niños y adolescentes. 

Los lugares de riesgo de violencia de género 
son: la escuela, el trayecto de la casa al cole-
gio porque las comunidades son dispersas, 
los caminos vecinales que son inseguros. El 
consumo de alcohol y drogas es un factor 
recurrente asociado a la violencia en las co-
munidades.

Las mujeres lideres están siempre expuestas 
al acoso porque los hombres creen que las 
mujeres por ser lideres, somos objeto sexual.

Por otro lado, cuando la familia es pobre, los 
papás tienen que dejar que las más jóvenes 
se vayan a la ciudad a trabajar de emplea-
das domésticas.

Por todo esto, para construir TERRITORIOS 
INDÍGENAS LIBRES DE VIOLENCIA DE GÉ-
NERO es necesario desarrollar estrategias 
desde el territorio y adecuadas a la geogra-
fía particular y la condición de frontera.

Es importante incorporar tecnología digital 
a las acciones de alerta, prevención y de-
nuncia de la violencia machista en las comu-
nidades indígenas. Pero quienes desarrollan 
herramientas tecnológicas deben aprender 
a conocer y reconocer las particularidades 
y necesidades específicas de quienes vi-
ven en las comunidades indígenas. Solo de 
esa manera, la tecnología digital puede ser 
efectiva.

A las áreas dispersas, áreas rurales y escue-
las multigrado, casi nunca llegan las autori-
dades de justicia.

Es URGENTE establecer una alianza entre 
pueblos indígenas, instituciones que admi-
nistran justicia e instituciones que producen 
ciencia y tecnología digital para luchar con-
juntamente contra la violencia de género en 
comunidades indígenas.

El MAPEO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
en territorios indígenas es una herramien-
ta fundamental para prevenir la violencia y 
denunciarla. Pero fundamentalmente para 
lograr que las zonas de riesgo de violencia 
sean TRANSFORMADAS en TERRITORIOS 
SEGUROS.

Conclusiones



Próximos pasos para la 
construcción de
TERRITORIOS INDÍGENAS 
LIBRES DE VIOLENCIA

Fortalecer las alianzas entre organizaciones 
indígenas, instituciones gubernamentales y 
académicas, estableciendo espacios per-
manentes de coordinación entre autori-
dades de los pueblos indígenas, Servicios 
Legales Integrales Municipales y Fuerza Es-
pecial de Lucha contra la Violencia;

Desarrollar estrategias de prevención y 
atención adaptadas a las realidades cultura-
les y geográficas de cada territorio.

Poner al alcance de las comunidades indí-
genas una aplicación digital para telefonía 
celular, que cumplirá la función de reportar 
en tiempo real una situación de violencia o 
riesgo de violencia de género.

Implementar programas de capacitación en 
el uso de tecnologías para la prevención y 
denuncia de violencia; fortalecer a líderes 
hombres y mujeres de las comunidades in-
dígenas para el monitoreo y uso de una apli-
cación digital 

Buscar que las empresas de telefonía móvil 
amplíen el alcance de conectividad a la ma-
yor parte de comunidades indígenas.
Trabajar en la recuperación y fortalecimien-
to de prácticas ancestrales de cuidado y 
respeto.
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ANEXO 1

Lista de participantes intercambio de saberes.

Ninfa Villalba (Yaguacua), Sandra Escobar (Koemaguasu)

Mariela Melgar Ibañez (San Francisco del Inti)

Evarista Cadencia R. (Aguayrenda)

Elena Flores (Campo Grande) 
Comunidad (Yeroviarenda), Reina Cortez (Capirendita)

Eusebia Esquivel (Capirendita)

María Fernandez (Capirendita)

Teresa Perez Ramirez (Las Lomas)

Nilda Salazar (La Misión)

Aurelia Lopez Durán (La Misión)

Clara Candelaria Masay Méndez (San Ignacio de Velazco)

Zoila Monasterio Paredes (La Bélgica)

Rosa Pachuri Paraba (San Josema - San Rafael)

Mariel Paz (CERDET), Ana María Torricos (CERDET)

Lenny Espinoza (CERDET), Zulma Flores (CERDET)

Guido Cortez (CERDET), Elizabeth Belmonte
Silvana Paz (UAJMS), Ludmila Benitez (UAJMS)

Andrés Jordán (FAUTAPO), Aracely Reyes (SLIM Villa Montes)

Wendy Miranda (SLIM Villa Montes)

Banesa Lopez (SLIM Yacuiba)

Tte. Wilder Molina Choque (SLIM Yacuiba)

Sgto. Juan Carlos Nallar (FELCV Villa Montes)

& Rita Murillo (IAF)



ANEXO 2

Mapa elaborado por mujeres Guaraní con representantes del SLIM y FELCV.



ANEXO 3

Mapa elaborado por mujeres del CNAMIB.



Mapa elaborado por mujeres Weenhayek con representantes del SLIM y FELCV.

ANEXO 4


