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PRESENTACIÓN
Fundación ACLO, luego de un largo proceso de reflexión interno (equipos 
ACLO) y un diálogo externo (grupos meta); renueva su compromiso de servicio 
a los más empobrecidos del sur de Bolivia, mismo que se traduce en el Plan 
Estratégico Institucional 2022 – 2026.

El “Sur de Bolivia” tiene un potencial y riqueza humana diversa; los Pueblos 
Indígenas Originario Campesinos, las poblaciones urbanas de las ciudades 
intermedias y principales como Sucre, Potosí y Tarija; donde están las riquezas 
naturales apreciables del país como son: los hidrocarburos, los minerales y las 
reservas naturales.

En ese marco nos proponemos un ambicioso Objetivo Estratégico compartido 
denominado “Cambio de Impacto Sur” desde “Los Pueblos Indígenas Originarios 
Campesinos (PIOC) y la Población Urbana Popular (PUP) en situación de 
vulnerabilidad, consolidan estilos de vida sostenibles”.

En esa perspectiva, el Plan Estratégico Institucional (P.E.I.) que tiene en sus manos, 
busca movilizar y dinamizar las fuerzas sociales, tanto de las organizaciones 
del campo como de las poblaciones urbanas, con ese poder de su potencial; 
cambiar los sistemas políticos y económicos, culturales y organizativos que 
empobrecen a la población en general.

En ese sentido, el P.E.I. 2022 – 2026 está pensado que cada dos años se harán 
análisis de escenarios, conforme a ello; ajustar y mejorar no solo los cuatro 
Dominios de Cambio propuestos, sino también los Instrumentos de Gestión 
Institucional; considerando que la realidad post Covid-19, está preñada de 
incertidumbre e inseguridad.

Invitamos a todas las organizaciones sociales del sur del país, actuar desde lo 
local – regional y repensar, que es posible un sur próspero y digno para todos los 
ciudadanos.

Al concluir la presentación del P.E.I. 2022 – 2026, agradecer a las agencias de 
cooperación amigas, tanto internacionales como nacionales; por el apoyo 
solidario y comprometido, que es posible contribuir una Bolivia justa, solidaria e 
intercultural, donde las democracias son los vehículos de vivir bien, no solo de 
los PIOC y PUB, sino de todos los ciudadanos que comparten el territorio del sur 
del país.

Mario Torres Paniagua

Director General ACLO





CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
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1.1 ANTECEDENTES
El presente documento, constituye el Plan Estratégico Institucional de la Fundación 
Acción Cultural Loyola – ACLO, para el periodo 2022 – 2026.

El proceso de elaboración del plan se desarrolla en una coyuntura aún de emergencia 
sanitaria por la pandemia del COVID 19, contexto que es imprescindible tomar en cuenta 
considerando los efectos económicos y sociales provocados por la misma.

También se toma en cuenta en el documento, la coyuntura política nacional y de la región 
Sur de Bolivia. Nuestro país a finales de la gestión 2019 pasó por un proceso electoral 
interrumpido y posterior renuncia del presidente, vicepresidente y otras autoridades 
nacionales, departamentales y municipales; la instauración de un gobierno transitorio, 
calificado hasta ahora como de facto, y la realización de nuevas elecciones generales 
en octubre 2020, concluyendo con las elecciones sub nacionales en marzo 2021.

En el aspecto enteramente técnico, el proceso de elaboración del Plan Estratégico 
Institucional 2022 – 2026 (PEI), comprendió una metodología basada en la Teoría de 
Cambio, contextualizado en tres enfoques: La planificación Orientada a Efectos Directos 
e Impactos (OEDI), la Cultura de Paz y el Cuidado de la Casa Común.

Se recoge como principal insumo de trabajo previo, las recomendaciones prospectivas 
de la Evaluación Externa de ACLO, realizada por un equipo de consultores externos, 
entre noviembre/2020 y febrero/2021.

El plan, también toma en cuenta como referencia ignaciana, las Preferencias Apostólicas 
Universales y las prioridades del Plan Apostólico Provincial 2019 – 2022 de la Compañía 
de Jesús en Bolivia.

Un aspecto importante a señalar es la complementariedad con el proceso paralelo en la 
elaboración del Proyecto de Renovación Institucional de Impacto Sur.

La finalidad del plan es que sea una guía para el trabajo de ACLO en la Región Sur de 
Bolivia, junto a los grupos destinatarios de nuestro trabajo constituido por la población 
de Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos (PIOC) y la Población Urbana Popular 
(PUP) de barrios periurbanos.

La característica principal del PEI 2022 - 2026 es precisamente “Estratégico”, no es un 
plan operativo ni programático. En ese sentido, es la referencia estratégica institucional 
común sobre la cual se fundamentarán los Planes Operativos Anuales de las cuatro 
oficinas regionales de ACLO.

Su vigencia y duración está prevista para un periodo de 5 años, con características 
flexibles en lo que se refiere a la coyuntura y contexto en caso de darse cambios 
sociales significativos, lo cual nos llevará a un permanente análisis de escenarios, que 
nos permita posibles ajustes de acuerdo a coyunturas circunstanciales, si la situación 
así lo exige.
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1.2 BREVE RECORRIDO INSTITUCIONAL
Acción Cultural Loyola nace el 25 de agosto de 1966 como una Obra Social de la 
Compañía de Jesús, en la comunidad de Pampa Yampara, en el Departamento de 
Chuquisaca, Bolivia, inicialmente con el objetivo de apoyar procesos educativos como 
estrategia para promover el cambio de estructuras sociales, políticas y económicas que 
no eran favorables a la población rural de ese entonces.

En 1972, se inician las primeras grabaciones en instalaciones de ACLO Chuquisaca 
y desde allí se promueve el protagonismo de los campesinos; en 1977 se instala un 
transmisor en lo que es ahora el municipio Yamparáez, siendo este uno de los hitos 
institucionales más importante, por cuanto se inicia la transmisión de programas 
orientados a la producción y al fortalecimiento de organizaciones campesinas e 
indígenas, hoy Radio ACLO Chuquisaca.

En 1973, se crea ACLO Tarija, con los mismos objetivos iniciales, para apoyar a los 
campesinos de ese departamento y el 18 de junio de 1981 se inician las transmisiones 
de Radio Tarija.

En 1975, se crea ACLO Potosí y con los mismos objetivos iniciales para apoyar esta 
vez a los campesinos e indígenas de ese departamento, y el 6 de noviembre de 2014 
comienzan las transmisiones de programas radiales.

Finalmente, en agosto del 2015, se crea e inicia actividades la Regional ACLO Chaco 
desde la ciudad de Villa Montes en el departamento de Tarija, el mismo día empiezan 
las transmisiones de Radio ACLO Chaco, con el objetivo de fortalecer la identidad de los 
pueblos indígenas guaraní de la Región del Chaco, inicialmente desde los municipios 
de Villa Montes (Tarija), Huacaya y Macharetí (Chuquisaca) y proyección de cobertura a 
la Región del Chaco en su conjunto.

A partir de ese entonces ACLO consolida una cobertura territorial y presencial en la 
Región Sur de Bolivia; cobertura que además es complementada con las ondas en 
amplitud modulada y frecuencia modulada de la Red de Radios ACLO, contando a la 
fecha con 9 radioemisoras propias: 3 en AM (Sucre, Potosí y Tarija) y 6 en FM (Sucre, 
Potosí, Tarija, Villa Montes, Entre Ríos y Uriondo).

En la gestión 2006, resaltamos un momento importante, el involucramiento institucional 
en el proceso de la Asamblea Constituyente (2006) que culminó con la aprobación de 
una Nueva Constitución Política del Estado (2009).

Concluimos este breve recorrido mencionando el difícil tiempo que pasamos con la 
pandemia del COVID-19; logramos adecuarnos oportunamente a las restricciones de 
cuarentena, manteniendo el contacto desde nuestras radios y por medios digitales, 
acompañando a los PIOC y PUP en el Sur de Bolivia.
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1.3 SUSTENTO TEÓRICO - TÉCNICO DEL PEI 2022–2026
El Plan Estratégico Institucional 2022-2026 se basa y recoge como un insumo de trabajo 
previo, las recomendaciones prospectivas de la Evaluación Externa de ACLO1, entre ellas, 
la necesidad de un análisis de evolución de los escenarios futuros (análisis de contexto) 
considerando los ámbitos: económico, social, político, ambiental y comunicacional; una 
estructura programática de desafíos y efectos; la visión sur como aspecto fundamental 
y los sistemas de gestión institucional.

De la misma manera el PEI 2022 – 2026 está sustentado en los conceptos básicos 
(llevados a la práctica en el proceso de elaboración) de la Teoría del Cambio y 
complementados con tres enfoques: 1. Planificación orientada a efectos directos e 
impactos (OEDI); 2. Cultura de Paz, y 3. Cuidado de la Casa Común.

Este proceso implicó un análisis y formulación del “Cambio de Impacto Sur” en el 
contexto precisamente de la Región Sur de Bolivia, directamente vinculado a la Misión 
y Visión institucional.

En el marco de la metodología que indica la teoría del cambio y con el objetivo de 
definir el camino estratégico a seguir, se analizaron cuatro dominios de cambio en los 
cuales está basado el presente plan, lógicamente a operativizar y ejecutar a través 
de resultados y acciones clave referenciales para la formulación de planes operativos 
anuales en las oficinas regionales de ACLO.

En lo referido a la espiritualidad ignaciana y la característica de obra social de la Compañía 
de Jesús en Bolivia, el plan recoge las prioridades del Plan Apostólico Provincial y las 
Preferencias Apostólicas Universales.

Finalmente el plan está sustentado en la consulta realizada a los destinatarios y 
participantes del trabajo de ACLO, quienes a través de un proceso de consulta 
directa a grupos focales e informantes claves de PIOC y PUP desde los equipos 
técnicos regionales, hicieron conocer sus necesidades y perspectivas, manifestando 
su compromiso de apoyo al trabajo de ACLO a partir de la apertura que tienen como 
instancia e instrumento para hacer conocer sus demandas, propuestas, aspiraciones 
y sueños, toda vez que se apropian del proceso histórico de ACLO que les permitió 
expresar sus reivindicaciones.

--------------------o0o--------------------

1 Evaluación Externa de ACLO. Centro de Estudios y Proyecto (CEP s.r.l). Febrero 2021
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El proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 se realizó en 
5 etapas:

2.1 PRIMERA ETAPA: Socialización de las Recomendaciones de la Evaluación 
Externa.

Consistió en socializar a los equipos de colaboradores de las cuatro regionales de 
ACLO, las recomendaciones de la Evaluación Externa realizada entre los meses de 
noviembre 2020 y febrero 2021 a cargo de un equipo consultor de la empresa Centro de 
Estudios y Proyectos SRL2.

En ese proceso de socialización, se hizo énfasis en las dos partes de las recomendaciones 
realizadas por el equipo de consultores: la 1ª referida a las "recomendaciones generales" 
sobre el trabajo desarrollado en el PEI 2019-2021; y la 2ª referida a las “recomendaciones 
prospectivas” para la elaboración del siguiente plan estratégico, con el objetivo de que 
los equipos de colaboradores de ACLO, conozcan y estén informados de los alcances de 
ambas recomendaciones, principalmente la segunda para que al momento de elaborar 
el nuevo PEI se tomen en cuenta las mismas.

2.2 SEGUNDA ETAPA: Análisis de contexto, identificación de temáticas y 
consideraciones para la cobertura de trabajo institucional.

En esta etapa se realizó un primer taller virtual con el apoyo de un facilitador externo con 
experiencia en planificación estratégica3, fue un evento de análisis del contexto actual, 
priorización de temáticas de trabajo y una primera aproximación a las consideraciones 
de cobertura territorial para el trabajo presencial.

Efectivamente se hizo un análisis de contexto global y específico de la Región Sur de 
Bolivia, a partir de la recomendación de la evaluación externa en sentido de realizar 
un análisis de escenarios futuros, el detalle del análisis realizado está descrito en el 
Capítulo III del presente documento, actualizado posteriormente incorporando criterios 
y consideraciones resultantes de los efectos, principalmente económicos que se han 
manifestado, como consecuencia de la Guerra en Ucrania.

2.3 TERCERA ETAPA: Formulación de la Estructura Estratégica del Plan.

Fue la etapa central del proceso de formulación y elaboración del nuevo plan estratégico 
en lo que se refiere a la estructura estratégica a partir de un primer taller presencial, 
realizado en la ciudad de Sucre, con participaron activa de directores(as) y técnicos(as) 
de las 4 regionales de ACLO. Este proceso fue complementado posteriormente mediante 
talleres virtuales.

En esta primera instancia se aplicó técnicas de la Teoría del Cambio con lo cual se 
definió el Cambio de Impacto Sur que buscamos como institución y los Dominios de 
Cambio.

2 El Equipo consultor estuvo conformado por los siguientes profesionales: Miguel Morales, Javier Cabero y Liliana Gonzales

3	 Carlo	Krusich.	Profesional	con	experiencia	en	Planificación	Estratégica	y	Teoría	del	Cambio
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Un segundo taller presencial, también en la ciudad de Sucre, en el que se evaluó el Plan 
Estratégico Institucional 2019-2021, donde se establecieron los resultados y efectos 
alcanzados; aprendizajes y recomendaciones, que se tomaron en cuenta en el nuevo 
PEI. El producto del análisis se tiene reflejado en la Memoria Trienal 2019-2021.

En el mismo evento, se realizó el análisis de la implementación del Plan Apostólico 
Provincial en el PEI 2019-2021, además de hacer una prospección respecto a ¿cómo 
debíamos encarar el PAP? en el nuevo Plan Estratégico de ACLO.

Se realizó una consulta a los grupos meta de las comunidades campesinas e indígenas 
y a la población de barrios periurbanos de la ciudad de Sucre, respecto a su parecer, 
criterio y sugerencias con relación a las dimensiones y temáticas que debía contemplar 
el plan estratégico. Se desarrollaron regionalmente consultas a informantes clave 
(autoridades, dirigentes, promotores, líderes sociales, comunicadores populares) y 
grupos focales (productores, grupos de mujeres, jóvenes).

Para finalizar la etapa se desarrolló un último taller en la ciudad de Tarija, que consistió 
en un reforzamiento de la metodología de la Teoría del Cambio y la metodología OEDI, 
con lo cual avanzamos y concluimos la formulación de la Estructura Estratégica del 
Plan, es decir consolidamos el Cambio de Impacto Sur, los Dominios de Cambio, los 
Resultados y las Acciones Clave.

Con todos los elementos mencionados, el equipo de planificación de Dirección General 
consolidó la información y procedió a la formulación del actual documento, el Plan 
Estratégico Institucional 2022–2026.

2.4 CUARTA ETAPA: Aprobación, publicación y socialización del Plan.

Fue la última etapa del proceso de elaboración del PEI 2022-2026 que comprendió la 
aprobación del mismo por parte del Directorio de ACLO e instancias institucionales y su 
posterior publicación y socialización con los equipos regionales, instituciones amigas 
que colaboran y apoyan el trabajo de ACLO

2.5 QUINTA ETAPA: Puesta en marcha y ejecución del Plan.

Ya se mencionó anteriormente que el presente plan es: de carácter estratégico y no 
programático; adaptativo y ajustable o actualizable. ¿Cómo operativizar el plan?; a 
través de planes programáticos y planes operativos anuales.

Previo a la formulación de los planes programáticos y operativos, se realizarán eventos 
de análisis de escenarios, tomando en cuenta la dinámica social, política y económica 
en el que nos encontramos en nuestro país, estimamos que hasta el 2026 se producirán 
algunos cambios que debemos considerarlos para plasmar operativamente el plan 
estratégico en la perspectiva de medir los logros y efectos planteados.

Este último proceso de la puesta en marcha del plan será complementado con las 
actividades planificadas en el Proyecto de renovación institucional de Impacto Sur, 
concluyendo con una Evaluación Final y un proceso de Rendición Pública de Cuentas, 
al finalizar el periodo del plan en la gestión 2026.



CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE 
ESCENARIOS FUTUROS
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3.1 INTRODUCCIÓN
Desde el año 2019, el contexto nacional fue muy cambiante; por un lado, pasamos por 
un complejo ambiente político y posteriormente la pandemia por el COVID 19, que se 
enfrentó inicialmente con una cuarentena y que luego fue flexibilizada en la medida de 
la evolución de los casos de contagio.

Aparentemente pasamos esa situación de emergencia; sin embargo, a decir de los 
entendidos, la misma no ha concluido, si bien ha disminuido la incidencia y los casos, 
el peligro y acecho de nuevas olas con variantes son cada vez más impredecibles; nos 
queda seguir con las campañas de vacunación y confiar en que a través de los ellas, al 
menos haya un control y disminución de los casos y contagios en las personas.

La coyuntura social, política y económica que pasamos en el país y en particular en la 
Región Sur, influye de manera significativa en cualquier plan de trabajo institucional y 
particular.

En ese sentido y con el aporte de un experto nacional en desarrollo sostenible, 
planificación y análisis contextual4, se desarrolla e identifica nuevos actores que inciden 
sobre el nuevo contexto nacional (organizaciones sociales, ONGs, iglesias, movimientos 
de activistas, etc.); nuevos agentes que intervienen en el desarrollo rural y en la relación 
entre economía y alimentación; nuevas formas institucionales y nuevas instituciones 
involucradas desde distintas perspectivas. Esto conlleva a mayores oportunidades, pero 
también una mayor dispersión de las instituciones y de las estructuras sociales que 
participan en los procesos.

Asimismo, se recogen las recomendaciones prospectivas de la evaluación externa en 
sentido de analizar escenarios futuros; en esa perspectiva incluimos el análisis contextual 
de coyuntura proyectada para los siguientes cinco años, con la salvedad que por la 
dinámica que estamos viviendo en el país, este análisis se actualizará periódicamente en 
función a los posibles cambios que se podrían dar como ocurrió en el pasado inmediato, 
lo cual nos permitirá formular y planificar los planes operativos anuales regionales en 
ACLO. El análisis será participativo desde el equipo de colaboradores, representantes 
de grupos meta y la orientación de la Compañía de Jesús y, se buscará el asesoramiento 
especializado de analistas que nos orienten en la proyección del comportamiento 
coyuntural en el horizonte del plan.

3.2 ESCENARIO POLÍTICO Y SOCIAL
Se identifica que en la región (América Latina) existe una institucional política débil. 
Sudamérica seguirá en la polarización y la pendularidad política que ha caracterizado 
estos últimos años.

A nivel nacional, hay una debilidad institucional evidente. Las clases asalariadas estatales 
son poco articuladas. Las organizaciones sociales no logran levantar y consolidar una 
agenda. 

4	 Oscar	Bazoberry.	Coordinador	General	del	Instituto	para	el	Desarrollo	Rural	de	Sudamérica	(IPDRS).
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No es que no exista una agenda de las organizaciones sociales, sino que no se logra 
identificarlas porque son coyunturales o porque se sobreponen con las agendas 
estatales. 

Es posible que existan agendas territoriales o sectoriales, que no tienen, por lo general, 
un carácter de interpelación al Estado como lo tenían las agendas de las décadas 
pasadas, son más proclives hacia las políticas de Estado sin mayor análisis y solo con 
el compromiso de que el gobierno está sustentado por los movimientos sociales, en 
muchos casos con serios indicios de prebendalismo político.

En la región Sur, principalmente en el Chaco, el tema político está muy vinculado a 
la explotación hidrocarburífera y al rol que juega la empresa estatal YPFB con un 
fuerte trasfondo político y en muchos casos prebendalista para nuevas perforaciones y 
exploraciones de gas, en algunos casos en Áreas Protegidas y comunidades indígenas.

Por otro lado, en la región del Chaco está en pleno proceso las autonomías indígenas, 
recientemente se ha aprobado la de Huacaya como Territorio Autónomo Indígena 
Originario Chaqueño. Macharetí está también en ese proceso.

3.3 ESCENARIO ECONÓMICO
Es notorio el crecimiento y va consolidándose el enfoque extractivo en la economía 
del país. Son iniciativas localizadas, no ocurren al mismo tiempo en todo el territorio. 
En Bolivia hay un 15% de territorio que resulta afectado por fenómenos extractivos. La 
región Sur es una de las más afectadas, Potosí por la minería, Chuquisaca y Tarija por 
la explotación hidrocarburífera, principalmente la región del Chaco.

Se tiene información oficial del gobierno de Bolivia, aparentemente refrendado por 
informes de organismos internacionales, que la economía en el país es una de las que 
ha respondido mejor, o más bien se ha podido mantener en niveles bajos de inflación.

Efectivamente se advierte en lo cotidiano una variación de precios de productos al 
consumidor; sin embargo, no se nota que haya una recuperación económica en la 
mayoría de la población que vive de los ingresos diarios, los salarios se ven disminuidos 
en su poder adquisitivo.

A esto se suma, desde el segundo trimestre de 2022, los efectos de la guerra entre 
Rusia y Ucrania que está afectando a los precios internacionales, principalmente del 
petróleo e insumos como el maíz y otros que repercuten en los precios de los productos 
finales de consumo de las familias.

La producción campesina sigue subvencionando la seguridad alimentaria de las familias 
en las ciudades, pero el retorno económico no se siente y es mínimo, además que los 
precios de venta de los productos finales no llegan a cubrir los costos de producción.

La seguridad alimentaria de la población en general, depende de la producción 
agropecuaria rural, antes que de la producción industrial muy concentrada en el oriente 
del país y destinada a la exportación en un gran porcentaje.
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3.4 ESCENARIO RECURSOS NATURALES
Este contexto se ve afectado por dos fenómenos: Extractivismo y Movimiento de 
personas, entendiéndose el segundo como desplazamiento y procesos de migración 
que anteriormente no eran comunes. Incluso afectando territorios declarados como 
áreas protegidas, reservas y parques naturales.

La política extractivista del gobierno con el afán de realizar exploraciones de yacimientos 
de gas, principalmente en la región del Chaco boliviano, contradice la política de 
preservación y cuidado de los recursos naturales, las normativas de áreas protegidas 
y la defensa de la Madre Tierra. Esa situación ACLO contribuye desde la premisa del 
Cuidado de la Casa Común, en la medida en que las capacidades institucionales lo 
permiten.

Las concesiones mineras son también tema de actualidad, por la necesidad económica 
pobladores de comunidades campesinas y en algunos casos de comunidades indígenas 
acuden a emplearse en las empresas mineras o petroleras, sesgando aún más las 
diferencias entre comunidades que por un lado reclaman el avasallamiento de sus 
tierras y por otro la necesidad de generar empleos e ingresos.

Por otra parte, el gobierno dicta medidas realmente preocupantes respecto al cuidado 
del medio ambiente, mediante decreto supremo aprueba temporalmente arancel cero 
para la importación de productos químicos destinados a la producción agrícola, con 
el consiguiente efecto contrario que puede significar esta medida contradictoria con lo 
señalado anteriormente.

También, el uso no autorizado de semillas transgénicas como el maíz y el ingreso 
de productos agrícolas y alimenticios por la vía del contrabando, están afectando 
notoriamente a la economía del país relegando la disponibilidad de productos orgánicos 
producidos en el país.

Para ACLO, resulta de suma importancia en términos estratégicos y de protección de 
los recursos naturales, la defensa y preservación del medio ambiente; la convivencia en 
armonía con la Madre Tierra, mencionado como postulado principal en el Plan Nacional 
de Desarrollo Productivo y fundamentalmente el Cuidado de la Casa Común a partir de la 
Encíclica del Papa Francisco, el Sínodo Amazónico y el documento Querida Amazonía, 
todos relacionados con nuestro medio ambiente.

3.5 ESCENARIO CULTURAL
Es importante la consideración del contexto cultural en el PEI porque los grupos meta 
con los que trabajamos se caracterizan por ser poblaciones indígenas y campesinas; por 
un lado, consideramos a los pueblos quechua en las regionales Chuquisaca y Potosí y 
por otro el pueblo guaraní en las regionales Tarija y Chaco.



24

Pero no son los únicos, hay otros grupos culturalmente identificados y denominados, 
entre ellos: Chichas, yamparas, q’ara q’ara suyu, wenayek, chapacos, chaqueños y 
otros, no menos importantes en nuestro trabajo; por el contrario, tan importantes como 
los primeros mencionados.

Por otro lado, están los denominados interculturales que mantienen su posición de 
poder en los espacios de tomas de decisiones. Esto quiere decir que va a continuar la 
marginalización de los pueblos indígenas.

Es en este contexto la caracterización de los estilos de vida de los pueblos indígenas, 
campesinos y población urbana popular, en cuanto a sus potencialidades y diferencias, 
que se encarará a partir del Cambio de Impacto Sur.

El tema de interculturalidad será abordado considerando la conformación multicultural 
de los pueblos, donde además de la existencia de pobladores originarios, se han 
identificado y establecido los denominados interculturales.

ACLO confirma, según la evaluación externa, “que en los territorios de su intervención 
existe una polarización aguda, pero que cada región tiene sus matices. Así que es 
pertinente partir del análisis de los escenarios regionales”.

3.6 ESCENARIO COMUNICACIONAL
Con relación al contexto de la comunicación, se puede identificar un proceso de 
hegemonización. No solo por parte las grandes empresas que pueden controlar la 
comunicación, sino por parte del Estado y de las agencias multilaterales también.

La Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones regula la asignación de frecuencias 
radiales, administrada por el gobierno, esta situación ha significado un notorio incremento 
de radios comunitarias y otras redes nacionales, por las que se difunde solo la posición 
del gobierno en desmedro de una información imparcial.

El canal televisivo estatal y otros canales privados identificados con el gobierno 
monopolizan la información generada desde el gobierno, las que no están alineadas 
sufren por la estrategia de la asfixia económica y sobreviven con serias dificultades.

Cada vez el control estatal o más bien gubernamental, vía exigencia de cumplimiento 
de disposiciones en cuanto a renovación de licencias y otros, se irá incrementando. Se 
suma también el control sobre la información o al menos se monopoliza la información 
hacia los medios estatales, no existe la posibilidad de ser contestatarios, aun sea con 
carácter constructivo, porque se corre el riesgo de amenaza de sanciones y limitación 
en la información.

Pero esta situación más bien puede representar una oportunidad en el trabajo de ACLO, 
desde el punto de vista de la posibilidad de generar procesos de incidencia a nivel de 
la población con la que trabajamos, que necesita manifestar sus necesidades y hacer 
conocer sus demandas. Oportunidad para que ACLO pueda posicionar la voz propia y la 
voz desde las comunidades campesinas, indígenas y barrios populares.



CAPÍTULO IV. ESTRUCTURA 
ESTRATÉGICA
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4.1 INTRODUCCIÓN
Conceptualmente, en la estructura lógica de trabajo de la Fundación ACLO en el 
marco del presente Plan Estratégico Institucional 2022-2026 y en referencia a las 
recomendaciones prospectivas de la evaluación externa, se ratifican tanto la misión 
como la visión institucional formuladas en el anterior plan estratégico; sin embargo, 
ambos son analizados a partir de los elementos de la Teoría del Cambio y el enfoque 
OEDI que dan paso a la formulación del Cambio de Impacto Sur, los Dominios de 
Cambio, Resultados y Acciones Clave.

En función a ello, la formulación de los planes operativos anuales específicos, tendrán 
un carácter participativo y adaptativo a la dinámica y variaciones de coyuntura, pero 
siempre orientado y tomando como referencia el presente plan.

Es importante recordar que una propuesta estratégica en la característica de ACLO no 
puede ir sola o aislada de lo que nos caracteriza como institución, es decir una Obra 
Social al servicio de la población pobre y vulnerable.

Por ello resaltamos la Filosofía Institucional traducida en el Espíritu que nos Inspira, 
basada en la Justicia Social de la Espiritualidad Ignaciana, en la colaboración a la 
sociedad, traducida en los grupos meta, audiencia de los pueblos indígenas originarios 
y campesinos (PIOC) y la población urbana popular (PUP) de barrios periurbanos de las 
principales ciudades capitales e intermedias de la región Sur de Bolivia.

Reforzamos los Roles institucionales históricos: Educador, Promotor, Mediador y 
Propositivo; además de las Premisas o Ideas fuerza que nos caracterizó en el reciente 
pasado: Visión Sur, Voz Propia y Vivir Bien.

Para concluir con el capítulo, incluimos la Estrategia de Sostenibilidad desde el punto de 
vista financiero y hacemos referencia a la las estrategias e instrumentos institucionales 
que orientarán el trabajo estructurado y organizado, en toda la estructura de ACLO, tanto 
a nivel de Dirección General como a nivel de Direcciones Regionales, cuya actualización 
está considerada en el Proyecto de Renovación institucional de Impacto Sur.

4.2 NUESTRA MISIÓN
La Misión de ACLO, definida hace muchos años atrás, se mantiene y se ratifica en 
su formulación y contenido, toda vez que traduce el fin institucional de coadyuvar a 
alcanzar el Vivir Bien de las familias más necesitadas y empobrecidas de los PIOC y 
PUP de la región Sur de Bolivia.

Somos una institución de inspiración cristiana-ignaciana liberadora y con 
voz propia que desde el Sur de Bolivia y, a través de nuestras acciones 
de promoción social, económico-productivas, educativas-comunicativas, 
incidencia política y medio ambiental, buscamos cambios estructurales 

para lograr Vivir Bien
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4.3 NUESTRA VISIÓN
La Visión de ACLO también está establecida desde hace muchos años atrás y definida 
institucionalmente como imagen deseada, producto del trabajo con las poblaciones 
indígenas, campesinas y población urbana popular de los barrios periurbanos de las 
principales ciudades capitales e intermedias en los departamentos del Sur de Bolivia.

Una Bolivia justa, solidaria, intercultural, democrática, sostenible en 
armonía con el medio ambiente, donde los empobrecidos de los pueblos 
indígenas originarios campesinos y poblaciones urbano populares, han 

alcanzado el Vivir Bien (Allin Kawsay – Yaiko Kavi – Sumaj Q’amaña)

4.4 EL CAMBIO DE IMPACTO SUR
Siguiendo la metodología basada en la Teoría del Cambio utilizada para la elaboración 
del presente Plan Estratégico Institucional, como indicamos anteriormente se ha 
formulado el Cambio de Impacto Sur, el mismo que prevemos alcanzar consolidando los 
estilos de vida de los PIOC y PUP en un horizonte de diez años, promoviendo el cambio 
en las personas, sus familias y sus comunidades.

En ese sentido los términos en la redacción del Cambio de Impacto Sur, son los 
siguientes:

Los pueblos indígenas originarios y campesinos (PIOC) y la  
población urbana popular (PUP) en situación de vulnerabilidad, 

consolidan estilos de vida sostenibles.

En el aspecto netamente estratégico los estilos de vida de PIOC y PUP que participan y 
son parte del presente plan, describimos brevemente los estilos de vida por un lado de 
los pueblos quechua, guaraní y chapaco, y por otro de la población urbana popular, a 
partir de los procesos migratorios rural-urbano.

4.4.1 Estilo de vida del pueblo Quechua
En Bolivia, la lengua quechua se ubica territorialmente en los departamentos del 
occidente del país, principalmente en los departamentos de Cochabamba, Potosí, 
Chuquisaca, aunque debido a procesos migratorios encontramos también en la región 
del oriente y en el chaco.

La organización social de los quechuas está basada en la vida en comunidad a partir de 
una autoridad originaria. La economía está basada en la producción agrícola, aunque 
en la actualidad la disponibilidad de terrenos es limitada.
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La cultura quechua en el Sur de Bolivia, se concentra principalmente en los departamentos 
de Potosí y Chuquisaca, se caracterizan por su dedicación a la producción agrícola, 
muy diversificada y destinada tanto al consumo familiar como a la comercialización de 
productos en los mercados locales.

4.4.2 Estilo de vida del pueblo Guaraní
En Bolivia la población indígena de la cultura guaraní, está asentada en la región del 
chaco, abarcando territorios de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, 
que a su vez forman parte del Gran Chaco Sudamericano, región que abarca territorios 
de Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil.

En Bolivia la organización indígena guaraní está representada por la Asamblea del 
Pueblo Guaraní – APG y algunas características de su estilo de vida son: 

• La educación y la cultura, desde la cosmovisión del guaraní, es el camino para su 
existencia en un mundo global.

• Para el guaraní la esencia de su ser radica en el corazón, por lo que se puede decir 
que el guaraní piensa con el corazón.

• El guaraní vive en constante búsqueda de la tierra sin mal (ivi maräe) que no es 
precisamente un lugar, sino el vivir bien en armonía con todo su entorno, (las 
personas, animales, la naturaleza y consigo mismo), tener una calidad de vida digna 
en donde se encuentre. Los guaranís son comunitarios y sociables.

4.4.3 Estilo de vida del pueblo Chapaco
La cultura chapaca, es el producto completo del criollismo y el mestizaje tras la llegada 
de los españoles al Valle de Tarija, quienes fundaron la “Villa de San Bernardo con 
la Frontera de Tarixa”, poblada por una gran mayoría Andaluces, Vascos y algunos 
Extremeños junto con sus aliados los indios amigos, un pequeño contingente de 
“Tomatas” y posteriormente los “Churumatas”, quienes se ubicaban en las tierras de 
Calama, Canasmoro y Tarija la Vieja (actual San Lorenzo). Dándose la mezcla cultural y 
presentándose entonces la forma de vida criolla española con tintes indígenas locales: 
arraigada al campo, la cosecha y la religión.

Actualmente la cultura chapaca ha sufrido modificaciones casi por completo en la 
vestimenta tradicional, habla y costumbres; aunque llega a conservar ciertos conceptos 
más básicos del “chapaco” como la vida en torno al campo, vino, la cosecha y la 
“economía tradicional”.

Por lo cual la región del sur de Bolivia es considerada como uno de los focos culturales 
e históricos más influyentes en Bolivia, e incluso Argentina, cuya historia comienza tras 
la llegada de los primeros pobladores del Sur.
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4.4.4 Estilo de vida de la población urbana popular
La población urbana popular, en gran medida está constituida por migrantes campesinos e 
indígenas que, por razones y decisiones familiares, migran temporal o permanentemente 
a las ciudades, a quienes apoyamos desde ACLO con procesos de agricultura urbana, 
formación y capacitación de líderes jóvenes y mujeres, para que adquieran condiciones 
mínimas que les permitan enfrentar los nuevos escenarios con los que se encuentran: 
falta de servicios básicos, falta de empleo y por consiguiente falta de ingresos para 
sustentar sus familias, inseguridad ciudadana y otros factores.

El estilo de vida de esta población se caracteriza por la denominada “doble residencia”, 
que significa que los procesos migratorios hacia las ciudades no necesariamente implican 
dejar sus comunidades rurales, de alguna manera mantienen la relación de propiedad del 
predio rural permaneciendo en periodos principalmente de producción y trasladándose 
a las ciudades, en muchos casos también a sus predios propios, adquiridos con los 
ingresos que les representa la venta de sus productos agropecuarios y los ingresos por 
el subempleo y fuentes de trabajo en el que se laboran en las ciudades. 

4.5 ENFOQUES INSTITUCIONALES
Son tres enfoques institucionales que caracterizan el plan:

4.5.1 Enfoque OEDI
Se refiere a la metodología de planificación, monitoreo y evaluación Orientada a Efectos 
Directos e Impactos, asumida por ACLO, sumándose de esta manera a las nuevas 
tendencias de la cooperación internacional y la necesidad de evidenciar los impactos 
que se han generado en el apoyo a los procesos de cambio social, entendido como un 
proceso colectivo orientado al mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, 
culturales y políticas en un determinado territorio.

Desde esta perspectiva, la Orientación a Efectos e Impactos, es un enfoque de trabajo 
que implica concentrar el foco de atención de actividades y productos, hacia los efectos 
y cambios a los que aportamos con nuestra acción y los aprendizajes que se logran 
del proceso, en el que se reconoce la complejidad de la realidad, la diversidad de los 
contextos, la responsabilidad y la relación de los actores involucrados y el reconocimiento 
de efectos/cambios previstos y no previstos. 

Pensar y actuar desde la Orientación a Efectos requiere cambiar la perspectiva con la 
que realizamos acciones sociales que buscan mejorar aspectos de la vida de personas 
y comunidades

4.5.2 Cultura de Paz
Asumido también por ACLO, con mucho énfasis en el último quinquenio, a partir del 
apoyo del Servicio Civil para la Paz de Alemania - WFD en la ejecución de un proyecto 
específico sobre Cultura de Paz y transformación constructiva de conflictos en la Región 
Sur de Bolivia.
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Este enfoque implica el carácter conciliador de ACLO en su trabajo cotidiano y el 
involucramiento de los grupos meta que han sido formados y capacitados en Cultura 
de Paz, específicamente promotores agropecuarios, líderes sociales y comunicadores 
populares.

El enfoque se mantiene como principal en el presente plan donde se fortalecerá a partir 
de procesos de Periodismo de intermediación sensible al conflicto y la Transformación 
de conflictos socio ambientales.

4.5.3 Cuidado de la Casa Común
Es un tercer enfoque de trabajo institucional implementado desde la lectura de la Encíclica 
Laudato SI del Papa Francisco, en el que llama a la población mundial a preservar y 
cuidar nuestro mundo, nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales.

Desde lo local asumimos este enfoque en el marco de un concepto más específico, el 
cuidado de los Bienes Comunes de los territorios donde habitan los PIOC y PUP, bienes 
de beneficio y uso común naturales, culturales y sociales que deben ser cuidados, 
preservados y protegidos, considerando como sujeto a la Madre Tierra y la Naturaleza.

4.6 DOMINIOS DE CAMBIO
Son cuatro Dominios de Cambio formulados, definidos y desarrollados desde la 
metodología y análisis de la Teoría del Cambio, a partir los mismos, la formulación del 
Cambio de Impacto Sur y los respectivos Resultados y Acciones Clave.

Ratificamos que el presente plan para el periodo 2022-2026, es enteramente “estratégico” 
y referencial para ACLO, su operatividad y ejecución estará concretado a través de la 
formulación de Planes Operativos Anuales específicos, regionalmente y con visión Sur 
desde la Dirección General a través del fortalecimiento con proyectos que contemplen 
la participación coordinada de dos o más regionales e inclusive alianzas estratégicas 
con otras instituciones presentes en la región o a nivel nacional e internacional.

Los cuatro dominios de cambio del presente plan son los siguientes:

• Dominio de Cambio 1. Desarrollo Sostenible y Transformación de la Economía.

• Dominio de Cambio 2. Ecología y Cuidado de la Casa Común.

• Dominio de Cambio 3. Educación y Desarrollo.

• Dominio de Cambio 4. Comunicación Popular e Incidencia.

La descripción de cada uno de ellos en lo que concierne a sus objetivos estratégicos, sus 
respectivos indicadores de efecto, los resultados para cada uno de ellos y las acciones 
clave para cada resultado, se detallan a continuación:



32

Dominio de Cambio 1
DESARROLLO SOSTENIBLE Y TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA

Objetivo:

Productores/as y organizaciones económicas de los PIOC y PUP desarrollan iniciativas 
innovadoras económico-productivas y sostenibles, orientadas a la seguridad alimentaria, 
transformación de la economía y procesos de incidencia.

Indicadores de Efecto:

 ■ Número familias de productores y productoras de PIOC y PUP, desarrollan iniciativas 
innovadoras económico-productivas sostenibles orientadas a su seguridad alimentaria.

 ■ Número de organizaciones de PIOC y PUP desarrollan iniciativas innovadoras económico-
productivas asociativas sostenibles.

 ■ Familias y organizaciones de PIOC y PUP emprenden procesos de transformación de su 
economía.

 ■ Número de procesos de incidencia en políticas públicas locales y regionales implementadas.

Propósito que se persigue con el Dominio de Cambio:

En este dominio de cambio se trabajará apoyando procesos económico productivos que permitan 
a las familias y sus organizaciones recuperar su economía en una etapa post pandemia por el 
COVID-19, considerando que la misma aún no ha pasado y según estimaciones de expertos y 
entendidos, tendremos que vivir con ella por muchos años más.

Se apoyará a iniciativas económicas innovadoras tanto en el ámbito rural como en el ámbito 
urbano, de carácter individual, familiar y asociativo, promoviendo y facilitando el acceso a 
recursos de incentivo, públicos y privados.

También se continuará apoyando a la producción familiar para el consumo y alimentación sana 
y segura, principalmente con mujeres, y la posibilidad de contar con ingresos por la venta de 
excedentes.

En procesos ya iniciados se promoverá la transformación, comercialización y generación de 
valor agregado a la producción local, en el marco de una estrategia de cadenas de valor, 
enfocado a mercados solidarios promoviendo la identidad de origen.

Se fortalecerá procesos de incidencia hacia autoridades locales y regionales con el fin de 
generar agendas de responsabilidad compartida, políticas públicas y normativas que favorezcan 
a los productores, productoras y sus organizaciones.

Se apoyará la diversificación de la producción con enfoque de cadenas productivas eslabones 
de producción especializada, transformación y comercialización, evitando concentrarnos solo 
en el primer eslabón productivo.



33

Resultados y Acciones Clave

Resultado 1.1: Los PIOC y PUP fortalecen sus capacidades productivas, fusionando 
saberes locales con conocimientos técnicos, hacia la consolidación de su sistema 
productivo familiar.

Acciones clave:

• Formación de líderes y promotores agropecuarios ambientales.

• Rescate de saberes locales ancestrales.

• Fortalecimiento de sistemas de producción familiar.

Resultado 1.2: Desarrollar con jóvenes mujeres y grupos vulnerables de PIOC y PUP, 
una visión y actitud emprendedora que promueva un entorno productivo comprometido, 
solidario e inclusivo.

Acciones clave:

• Promover y fortalecer emprendimientos individuales y asociativos.

• Crear condiciones favorables inclusivas.

• Participación activa de jóvenes en los procesos productivos y contribución a la generación 
de ingresos familiares.

Resultado 1.3: Sistemas de producción de las familias campesinas, indígenas, y de 
barrios urbano populares, fortalecidos con valor agregado bajo el enfoque de cadenas 
de valor en transición y en proceso de consolidación.

Acciones clave:

• Fortalecer sistemas de producción locales (rurales y periurbanas).

• Apoyar a desarrollar cadenas de valor.

• Comercialización justa solidaria y organizada.

• Apoyar a procesos de agricultura urbana.

• Apertura de espacios de promoción de productos con identidad de origen local.

Resultado 1.4: Políticas públicas de fomento a la producción familiar y comunitaria de 
los PIOC y PUP.

Acciones clave:

• Procesos de incidencia.

• Elaboración de propuestas de desarrollo productivo.

• Involucramiento de los jóvenes en los procesos de incidencia y participación en instancias 
de decisión local.
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Dominio de Cambio 2
ECOLOGÍA Y CUIDADO DE LA CASA COMÚN

Objetivo: 

Familias y organizaciones de PIOC y PUP promueven e implementan acciones de manejo 
sostenible integral y protección de la casa común, con medidas de adaptación a los efectos del 
cambio climático y protección de la Madre Tierra.

Indicadores de Efecto:

 ■ Número de familias y organizaciones de PIOC y PUP que promueven e implementan 
acciones de manejo sostenible de sus recursos naturales.

 ■ Número de familias y organizaciones de PIOC y PUP que desarrollan acciones enmarcadas 
en el Cuidado de la Casa Común en sus comunidades y territorios.

 ■ Comunidades indígenas, campesinas de áreas protegidas que promueven una gestión 
ambiental en el marco de una Transición Ecológica Justa.

 ■ Procesos consolidados de transformación constructiva de conflictos en el enfoque de 
Cultura de Paz.

Propósito que se persigue con el Dominio de Cambio:

Para la implementación del dominio se trabajará con los PIOC y PUP para promover el cuidado 
de la casa común según la encíclica de Laudato Si y el Sínodo para la Amazonía, priorizando 
la participación de hombres, mujeres y jóvenes en estado de vulnerabilidad.

Se trabajará en la formación de competencias para la implementación de una economía 
ecológica integral, como modelo de desarrollo sostenible de mitigación, adaptación, resiliencia 
al cambio climático y gestión de riesgos con enfoque de manejo responsable de los bienes 
comunes de acuerdo a las potencialidades y vocaciones de desarrollo productivo.

Fortalecimiento de los PIOC y PUP en la Gestión y ejercicio de normativas y derechos 
medioambientales y una buena gobernanza en áreas protegidas, respaldado con procesos de 
Cultura de Paz y transformación constructiva de conflictos.

Se desarrollarán acciones en el marco de una Transición Ecológica Justa a partir de 
la preservación de bienes comunes en comunidades indígenas, campesinas y barrios 
periurbanos.

Se trabajará con unidades educativas de los PIOC y PUP en educación ecológica para la 
sensibilización de niños, niñas y jóvenes en el cuidado de la casa común y protección del 
medio ambiente.

Desde los medios de comunicación de ACLO, se generará espacios de incidencia en la población 
PIOC y PUP y los tomadores de decisión, para promover un periodismo de intermediación y 
cultura de paz, a través de programas especializados, entrevistas, foros y otros. Se apoyará a 
la generación de agendas de responsabilidad compartida entre PIOC, PUP, instituciones del 
Estado y empresas privadas, para generar políticas públicas socio ambientales.
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Resultados y Acciones Clave

Resultado 2.1: Generación de capacidades individuales y colectivas de PIOC y PUP, de 
adaptación y resiliencia a los efectos al cambio climático.

Acciones clave:

• Gestión de riesgos.

• Innovación tecnológica.

• Coordinación con sector público y privado.

• Promover la transición ecológica justa.

Resultado 2.2: Participación activa de la población campesina e indígena en la gestión 
sostenible de áreas protegidas.

Acciones clave:

• Fortalecimiento a las organizaciones locales.

• Procesos de transición ecológica justa y cuidado de bienes comunes.

• Promover la conservación y protección de los recursos naturales.

• Gestión constructiva de conflictos socio-ambientales.

Resultado 2.3: Familias campesinas, indígenas y urbano populares, involucradas en la 
gestión de residuos sólidos bajo el enfoque de economía circular en sus comunidades, 
barrios y municipios.

Acciones clave:

• Gestión de residuos sólidos en el marco del cuidado de la casa común.

• Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

• Desarrollo de eco-tecnologías alternativas.

• Educación ambiental con énfasis en la participación activa de jóvenes.

Resultado 2.4: Capacidades locales desarrolladas de PIOC en el manejo integral de 
cuencas.

Acciones clave:

• Medidas de protección de los recursos naturales.

• Planes de manejo integral de cuencas.

• Socialización y difusión de normativas sobre cuencas.

• Desarrollo sostenible de cuencas.
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Dominio de Cambio 3
EDUCACIÓN Y DESARROLLO

Objetivo:

Comunidades educativas de PIOC y PUP consolidan procesos de educación transformadora, 
inclusiva, equitativa y de calidad para la vida.

Indicadores de Efecto:

 ■ Número de comunidades educativas de PIOC y PUP que consolidan procesos de educación 
transformadora.

 ■ Número de comunidades educativas de PIOC y PUP que consolidan procesos de 
educación inclusiva.

 ■ Número de comunidades educativas de PIOC y PUP que consolidan procesos de 
educación equitativa.

 ■ Número de comunidades educativas de PIOC y PUP que consolidan procesos de educación 
de calidad para la vida.

Propósito que se persigue con el Dominio de Cambio:

El dominio da cuenta del apoyo que ACLO orienta a la educación intercultural e integral de 
niñas, niños, jóvenes y adultos de comunidades indígena originario campesinas y barrios 
urbano populares, para aportar a la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social 
2021-2025 del Estado Plurinacional de Bolivia.

Se fortalecerá competencias de niñas, niños, jóvenes, mujeres y varones adultos para 
promover el desarrollo y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural.

Contribuir a disminuir las disparidades de género, generacionales, interculturales en la 
educación para la vida de los PIOC y PUP en situación de vulnerabilidad, considerando los 
efectos del Covid-19 en la exclusión socioeducativa de la población vulnerable.

Una educación para el desarrollo que promueva la formación de liderazgos individuales y 
colectivos con impactos favorables a corto, mediano y largo plazo.

Apoyo al acceso y mejora de la calidad de los servicios públicos de educación de niñas/os, 
adolescentes, jóvenes y adultos en diferentes modalidades.

Se enfatizará en apoyar la ampliación de capacidades humanas y materiales de educación a 
distancia, virtuales, por radio y por otros medios.

Se fomentará la formación técnica-productiva de jóvenes y adultos, dirigida a generar valor 
agregado y promover emprendimientos sociales y económicos orientados al mercado, y la 
formación de liderazgos socio comunitarios comprometidos con aspiraciones y demandas de 
los PIOC y PUP.
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Resultados y Acciones Clave

Resultado 3.1: Comunidades educativas desarrollan una educación integral e 
intercultural con participación social.

Acciones clave:

• Fortalecimiento de organizaciones de participación social en educación.

• Fortalecimiento de la práctica pedagógica docente.

• Desarrollo de procesos de formación humana y vocacional con niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes. 

• Fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica de adolescentes, jóvenes y adultos.

Resultado 3.2: Mujeres y hombres coadyuvan al ejercicio de los derechos individuales 
y colectivos con cultura de paz.

Acciones clave:

• Formar promotores agropecuarios y ambientales.

• Formar liderazgos comunitarios transformadores.

• Formar comunicadores populares y estudiantiles.

• Formar jóvenes y mujeres emprendedoras con responsabilidad social y ambiental.

Resultado 3.3: Organizaciones de PIOC y PUP influyen en políticas públicas de 
educación y desarrollo.

Acciones clave:

• Fortalecimiento de redes de incidencia de PIOC, PUP y alianzas estratégicas.

• Generación de propuestas de políticas públicas en educación y el cumplimiento de 
derechos con PIOC y PUP.
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Dominio de Cambio 4
COMUNICACIÓN POPULAR E INCIDENCIA

Objetivo: 

PIOC y PUP construyen una agenda estratégica desde el Sur de Bolivia, como parte de 
un proceso comunicativo popular y comunitario transformador, promoviendo vínculos de 
incidencia entre el territorio y los gobiernos locales.

Indicadores de Efecto:

 ■ Una agenda estratégica desde el Sur de Bolivia, construida participativamente con PIOC 
y PUP.

 ■ Implementación de un proceso comunicativo popular y comunitario transformador.

 ■ Vínculos de incidencia entre e territorio y los gobiernos municipales fortalecidos y 
desarrollados.

Propósito que se persigue con el Dominio de Cambio:

Con este dominio, ACLO busca conectar la comunicación popular y comunitaria transformadora 
con aquellas voces que nacen desde el territorio, mediante la construcción de una agenda 
estratégica compartida, articulada a las necesidades y realidades de la región sur de Bolivia.

La conflictividad y las demandas de la comunidad, el centro poblado, el municipio, el territorio 
indígena y el barrio periurbano serán el espacio común y de identidad cultural, para promover 
escenarios de incidencia política y transformadora de la realidad vulnerable, donde se generen 
corrientes de opinión pública, hacia y con los gobiernos locales y nacionales.

Se identifica al territorio como escenario de la comunicación popular, con sus conflictos, sus 
redes, potencialidades y principalmente apoyando a los PIOC y los PUP en la consolidación 
de la voz propia.
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Resultados y Acciones Clave

Resultado 4.1: Público meta de ACLO han aplicado la gestión constructiva de conflictos 
desde un enfoque de cultura de paz, para una justicia social en el Sur de Bolivia.

Acciones clave:

• Desarrollar capacidades para ejercer el periodismo de intermediación y sensible al 
conflicto. 

• Las audiencias de PIOC y PUP fortalecen sus conocimientos en la resolución constructiva 
de conflictos.

• Generar canales de participación y libre expresión en los públicos metas de ACLO, para 
promover el diálogo.

Resultado 4.2: PIOC Y PUP tienen una agenda política local con base en Derechos 
Económicos Sociales Culturales y Políticos con visión sur y han expresado libremente 
su opinión.

Acciones clave:

• Promoción y Difusión de Derechos Económicos Sociales Culturales y Políticos.

• Provocar espacios de diálogo, opinión y concertación, con mayor participación de grupos 
excluidos (Jóvenes, niños, niñas y mujeres) de PIOC y PUP. 

• Promover de la despatriarcalización desde los núcleos familiares y la comunidad.

Resultado 4.3: PIOC Y PUP han generado incidencia política accediendo a distintas 
plataformas digitales y medios de comunicación.

Acciones clave:

• Promoción y difusión en las distintas plataformas digitales con prioridad de código abierto.

• Desarrollo de capacidades en el manejo y acceso de plataformas digitales.

• PIOC y PUP se visibilizan e interactúan en las distintas plataformas digitales.
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4.7 EL ESPÍRITU QUE NOS INSPIRA5

La Fundación ACLO, siendo una Obra Social de la Compañía de Jesús, en Bolivia, que 
trabaja desde 1966 al lado de los sectores más pobres del campo y las ciudades del Sur 
de Bolivia, comulga con los principios y valores de la Compañía de Jesús en el mundo,  
principalmente, con su modo de proceder y su carisma principal de defender la Fe 
y luchar por la Justicia y que, en su última Congregación General 36 (Octubre, 2016), 
formularon de la siguiente manera: “Compañeros en una misión de Reconciliación 
(Dios, Hombre y la Naturaleza) y la Justicia”.

En este sentido, Fundación ACLO, tiene un modo de proceder, un conjunto de actitudes, 
valores y patrones que dan sentido al quehacer institucional, centrado en el “profundo 
amor personal a Jesucristo” y “en la solidaridad con los más necesitados”, lo que 
expresa de manera simple y profunda en el binomio de “Fe-Justicia”, hoy expresado 
en el trabajo por la “Reconciliación y Justicia”.

Fundación ACLO, con el Cuerpo Apostólico de la Compañía de Jesús en el Mundo 
y en América Latina, reconocemos situaciones críticas de injusticia que interpelan 
nuestra sensibilidad social de un modo serio y urgente, es ahí a dónde queremos ir 
con creatividad apostólica, a esos lugares a donde otros no quieren o no pueden ir. La 
complejidad de problemas que encaramos y la riqueza de las oportunidades que se 
nos ofrecen, piden que nos comprometamos en tender puentes entre ricos y pobres, 
puentes en las fronteras ideológicas, religiosas y culturales.

Nuestra acción apostólica busca atacar las causas, las estructuras que generan injusticia, 
nuestra acción no se dirige a las obras tradicionales de caridad, por más que éstas son 
útiles, sino hacia los elementos estructurales que generan un orden social imperfecto y 
que impiden vivir con dignidad.

Nuestro compromiso de establecer relaciones justas nos invita a mirar el mundo desde 
la perspectiva de los pobres y marginados, aprendiendo de ellos, actuando con ellos y 
a su favor.

4.8 ROLES INSTITUCIONALES
Los roles de ACLO, están establecidos desde su fundación, ellos son el fundamento 
institucional para desarrollar nuestro trabajo en la región Sur de Bolivia, en ellos se 
basan los Dominios de Cambio que nos llevarán a alcanzar el Cambio de Impacto Sur. 
Son cuatro roles que nos identifican y orientan nuestro trabajo: Educador, Promotor, 
Mediador y Propositivo.

4.8.1 Rol Educador
El Rol Educador de ACLO es la principal característica desde su fundación y se traduce 
principalmente en términos de apoyo e involucramiento en los procesos educativos y 
compromiso social con las organizaciones de los PIOC y PUP.

5	 Padre	Fernando	Alvarado	Castro	S.J.	-	Ex	Director	General	de	la	Fundación	ACLO,	2018
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Partimos históricamente considerando que la educación es un discurso de inclusión e 
integración, de ninguna manera de exclusión como se daba en el pasado.

ACLO nació como entidad educadora fortaleciendo iniciativas y procesos de 
alfabetización en comunidades campesinas e indígenas, con un objetivo liberalizador 
y revertir la postergación de las mismas, para ello históricamente la radio y los medios 
de comunicación, incluyendo ahora las redes sociales, refuerzan nuestro rol educativo 
complementando otros procesos, principalmente de apoyo a la producción.

Estamos en una etapa de fortalecer los procesos educativos, no solo enmarcados en 
el aspecto curricular formal, sino también en el derecho y acceso a la educación de los 
PIOC y PUP, la formación permanente de los recursos humanos locales, en liderazgo, 
capacitación técnica, ejercicio de derechos, representatividad, participación activa de 
mujeres y jóvenes en los espacios de decisión y generación de propuestas de incidencia 
en políticas públicas.

Y vamos más allá con nuestro Rol Educador, queremos que la educación se considere 
en su real dimensión, que sea una herramienta de integración social, que pueda 
desarrollar la capacidad de la persona humana de ser parte, de manera autónoma, 
activa y solidaria, de los procesos sociales en los que le corresponde desenvolverse en 
sus comunidades, municipios y organizaciones sociales, mucho más ahora en el que ha 
ingresado en un nuevo proceso de autonomías indígena originarias.

4.8.2 Rol Promotor
ACLO cumple su Rol Promotor a través de la promoción y planificación de acciones de 
extensión y servicio de la institución dirigidos a la comunidad, coordinando, elaborando 
y ejecutando programas de atención a los grupos y realizando eventos educativos, 
productivos, de liderazgo, incidencia, apropiación comunitaria, etc., con el fin de 
garantizar la satisfacción de necesidades de los PIOC y PUP.

Este proceso se traduce en el apoyo y asesoramiento a organizaciones comunitarias 
en la identificación y planificación de sus actividades, así como en la formulación de 
propuestas para la búsqueda de financiamiento.

ACLO promueve las relaciones institucionales y alianzas estratégicas y orienta a las 
organizaciones de PIOC y PUP en la gestión y procesos de incidencia ante autoridades 
locales.

Promovemos también el trabajo urbano a través de procesos de apoyo a la agricultura 
urbana familiar, instalación de aljibes para la cosecha de agua de lluvia para la 
producción, principalmente hortalizas, destinadas al autoconsumo y diversificación de la 
alimentación de las familias.
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4.8.3 Rol Mediador
En términos conceptuales mediador significa facilitador de la comunicación y de la 
buena negociación. El mediador ayuda a las personas a identificar las cuestiones en las 
que discrepan, a descubrir las necesidades ocultas, a generar posibles soluciones y a 
tomar decisiones bien informadas.

ACLO asume y cumple su Rol Mediador en lo que se refiere a colaborar con las partes 
implicadas en un posible problema o discrepancia, a buscar alternativas de solución 
concertada; es decir, se encarga de gestionar la comunicación entre partes, y para ello 
manifiesta abiertamente su adhesión y continuidad a procesos de diálogo constructivo 
desarrollados y reforzados en años anteriores, asumiendo como enfoque de trabajo 
la Cultura de Paz, a través de dos componentes: Periodismo de e intermediación y 
Transformación Constructiva de Conflictos.

Por tanto nuestro rol institucional en términos de mediación, está dirigido a coadyuvar 
y orientar a las familias y organizaciones campesinas para la convivencia en armonía, 
respecto a los derechos individuales y colectivos, identificación de acciones de interés 
común, etc., es decir en la generación de condiciones para Vivir Bien que postulamos 
en nuestra Visión Institucional, considerando principalmente los requisitos que implica la 
mediación: intencionalidad, reciprocidad y trascendencia del aquí y desde ahora.

4.8.4 Rol Propositivo
ACLO asume también un Rol Propositivo en el marco del acompañamiento a las PIOC 
y PUP en la búsqueda conjunta de consolidar sus procesos de desarrollo. Este Plan 
es precisamente eso, un instrumento propositivo con el que pretendemos alcanzar 
resultados, objetivos, efectos e impactos estratégicos; es decir, la generación de cambios 
en las condiciones de vida de las personas, sus familias y sus comunidades y barrios.

Para ello proponemos el diálogo y la coordinación entre las organizaciones sociales y las 
instancias públicas y privadas en el contexto territorial del Sur de Bolivia. El objetivo es 
de interés común, es decir el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades 
de los PIOC y PUP vivan en armonía con la naturaleza, cuidando la casa común y 
preservando los recursos que la Madre Tierra nos brinda.

El término propositivo implica una actitud dirigida hacia la acción, pero no de manera 
precipitada sino de la reflexión para llegar a conclusiones correctas o soluciones viables, 
ese es el rol que cumplimos como ACLO.

4.9 IDEAS FUERZA (Premisas institucionales)
Son tres los aspectos fundamentales considerados como ideas fuerza o premisas 
institucionales que identifican nuestro trabajo: Visión Sur, Voz Propia y Vivir Bien, 
características que posicionan nuestra identidad en el trabajo conjunto con los PIOC y 
PUP del Sur de Bolivia.
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4.9.1 Visión Sur
En Bolivia existe un desarrollo desigual desde el punto de vista territorial que repercute 
en los aspectos: Político, social y principalmente económico. En la década de los 70 
del siglo pasado las políticas de Estado han promovido la configuración de una región 
dominante constituida por los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 
conocida como el “Eje Central”, en la que han sido concentradas las actividades y 
decisiones políticas, económicas, financieras y comerciales.

Lo anterior ha generado la conformación regional de zonas postergadas; por un lado, 
la Región Sur, conformada por los departamentos de Chuquisaca, Potosí, y Tarija y, la 
Región Norte, conformada por los departamentos de Beni y Pando más el Norte paceño, 
estas dos regiones, concentran altos niveles de migración, bajos niveles de acceso a los 
servicios básicos, altos índices de pobreza, etc.

Aunque paradójicamente la región sur se caracteriza por su riqueza mineral en Potosí, e 
hidrocarburífera en Tarija y Chuquisaca, principalmente en la región del Chaco. Región 
que con esos recursos genera más del 80 % de los ingresos que percibe el país, pero 
que su distribución es desigual y no siempre se invierte en el desarrollo de la región.

Un tanto en el medio queda el departamento de Oruro que más bien por su ubicación 
estratégica representa el paso obligado de vinculación caminera entre el sur y el eje 
central, y su vinculación estratégica al Océano Pacifico a través de la región norte de la 
República de Chile, por donde se exporta los mayores volúmenes de la producción de 
soya, minerales y otros productos principalmente del oriente, sin embargo, es también 
considerado un departamento bastante postergado.

El desarrollo dominante en Bolivia se ha caracterizado por un desarrollo territorial 
desigual, por el centralismo y la concentración del poder, de las oportunidades de 
desarrollo, de la economía y de los servicios.

La Ley Nº 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización promulgada el 19 de julio 
de 2010 otorga la posibilidad de contar con autonomías regionales, departamentales 
e indígenas, este proceso aún está en construcción y de a poco se viene concretando 
como en la región del Chaco, que es donde más se ha avanzado en la consolidación 
de territorios indígenas autónomos, uno de ellos el municipio de Huacaya, donde ACLO 
trabaja desde el año 2015.

La visión desde la región sur de Bolivia, implica para ACLO una “Visión de Desarrollo 
desde el Sur”, de ahí la formulación del “Cambio de Impacto Sur” descrito en el 
capítulo de Estructura Estratégica, es decir la visión sur que tenemos en ACLO, 
implica una mirada estratégica “desde el sur”, parece reiterativo, pero es la premisa 
de trabajo asumida institucionalmente hace muchos años atrás y que en el presente 
plan encaramos decididamente, promoviendo el cambio en las personas, sus familias y 
comunidades, buscando el Vivir Bien.
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Este aspecto reflejado en términos de “escenarios” del desarrollo regional (considerando 
el sur) analiza más allá del nivel comunal y municipal e incluso del nivel departamental; 
uno de estos escenarios es el nivel supracomunal: Los Ayllus, característicos en los 
departamentos de Potosí y Chuquisaca; las Capitanías en la Región del Chaco 
chuquisaqueño y tarijeño; otros escenarios encontramos en los territorios originarios 
supramunicipales como los Cintis en Chuquisaca, los Chichas en Potosí. Un tercer 
escenario a nivel regional y supradepartamental está constituido por el Chaco Boliviano 
(Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija) que trasciende incluso más allá de nuestras fronteras 
cuando nos referimos al Gran Chaco Sudamericano (Bolivia, Paraguay y Argentina).

4.9.2 Voz Propia
ACLO, en el trabajo que realiza en la región Sur de Bolivia, busca la libre expresión de 
los destinatarios de su colaboración, para que sientan el derecho a ser escuchados, 
puedan opinar sobre temas diversos, sean estos coyunturales o particulares y tengan la 
libertad de expresarse hacia los demás.

La voz propia tiene dos vías: la primera desde los PIOC y PUP, y la segunda desde 
ACLO; en y desde la región Sur de Bolivia.

Debemos aclarar que esta premisa no solamente es expresada en términos 
comunicacionales, sino en términos de ejercicio pleno de derechos económicos, 
sociales, culturales políticos y humanos.

A través de esta apertura, ACLO manifiesta su Voz Propia, característica institucional 
que refleja la libertad de expresión de los más pobres, de una posición institucional 
frente a la coyuntura, de una premisa e identidad que concluye en una serie de acciones 
destinadas a satisfacer las demandas de la población en la Región Sur de Bolivia.

La radio está donde “la fundación” no está. Lo último puede resultar obvio, dada la 
naturaleza del medio, pero no lo es cuando existe una asociación indiferenciada entre el 
medio de comunicación y ACLO.

Los escenarios actuales y futuros, nos llevan a plantearnos una nueva etapa tecnológica. 
Es vital que los pueblos indígenas, campesinos y migrantes de las áreas periurbanas, 
tengan la oportunidad de usar y fortalecer su propia voz, no solo para denunciar la 
violación sistémica de sus derechos, sino también para compartir conocimientos 
ancestrales, que son claves para el cuidado de la Madre Tierra.

4.9.3 Vivir Bien
Para la generalidad de los seres humanos, Vivir Bien es una meta deseada. Si bien es 
cierto que vivir de tal manera que todas nuestras acciones estén apegadas a las normas 
de la buena convivencia ha sido el ideal clásico, no menos cierto es que en la sociedad 
ese ideal se ha mezclado y confundido con el de la buena vida, entendida ésta como 
acceso a riquezas, lujos, comodidades e influencias en la sociedad que van más allá de 
lo razonable.
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Para la Compañía de Jesús, según Víctor Codina, Sacerdote Jesuita, Vivir bien significa 
para los pueblos:

• Vivir en armonía con todos y con la Madre tierra, porque todos dependemos de todos 
y todos nos complementamos. Cada piedra, cada animal, cada flor, cada estrella, 
cada árbol y su fruto, cada ser humano forma un solo cuerpo.

• Vivir bien significa, vivir en equilibrio, estar bien, no tener enfermedad, pensar en 
lo que se hace, educar a los hijos en contacto con la naturaleza, respetarla, poseer 
equilibrio corporal y espiritual, armonía personal y familiar.

• La tierra no es sólo espacio geográfico, es pasado, presente y futuro, es soberanía 
territorial, organización, pensamiento, espiritualidad, economía y cultura, todo es 
integral.

• Este vivir bien no significa para los pueblos originarios andinos volver al pasado sino 
recuperar su horizonte de sentido para dar contenido al presente.

En ACLO, como obra social de la Compañía de Jesús en Bolivia, tenemos bien 
diferenciada esa conceptualización y nos enfocamos primordialmente en la gente, en su 
buen vivir con todo lo que implica ello, apoyándoles a que cuenten con mejores servicios 
de salud, tengan acceso a educación, gocen de condiciones dignas de vivienda, cuenten 
con los medios económicos suficientes para garantizar la alimentación de sus familias y 
por consiguiente se garantice el ejercicio de sus derechos.

La Fundación ACLO como obra social de la Compañía de Jesús en Bolivia, ha definido su 
accionar, y así se refleja en su Misión y Visión traducida además en el idioma originario 
de las familias y pueblos indígenas y campesinos con los que trabajamos, (Allin Kawsay 
- Teco Kavi - Sumaj Qamaña).

La premisa de Vivir Bien que postula ACLO, se resume en el vivir en armonía con la 
naturaleza, algo que retomaría los principios ancestrales de las culturas de la región. 
Éstas considerarían que el ser humano pasa a un segundo plano frente al medio 
ambiente.

Por su parte, en el Artículo 8 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia establece que: “El Estado asume y promueve como principios ético–morales de 
la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso 
no seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (Vivir 
Bien), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

“Queremos volver a Vivir Bien, lo que significa que ahora empezamos a valorar nuestra 
historia, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros 
recursos naturales, y luego de valorar hemos decidido recuperar todo lo nuestro, volver a 
ser lo que fuimos”. Paradigma que las organizaciones sociales, indígenas y campesinas 
propiciaron para su inclusión en el texto de la Constitución Política del Estado.
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4.10 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
En el presente plan, vamos a partir del análisis estratégico para su implementación, 
efectivamente en ACLO contamos con estrategias temáticas que orientan y definen las 
indicaciones que dan pautas claras respecto a la manera y la forma como se puede 
trabajar para incorporar determinada temática en el accionar institucional considerando 
conceptos clave de la temática tratada.

Sin embargo, consideramos de suma importancia tener en cuenta los escenarios actuales 
del contexto internacional, nacional, regional y local, en sentido de la disponibilidad de 
recursos económicos que nos permita desarrollar el plan en la medida en que estamos 
buscando resultados y efectos sobre la base de acciones clave formuladas en la 
estructura de los desafíos estratégicos con los que pensamos alcanzar el Cambio de 
Impacto Sur que caracteriza el presente plan.

Este contexto al que nos referimos está relacionado con la cooperación internacional 
y fuentes de financiamiento nacionales para la captación de fondos necesarios para 
la implementación del plan y para ello contamos con una Estrategia de Sostenibilidad 
como instancia principal y fundamental, traducida en seis aspectos principales:

1° Fidelizar nuestra capacidad de gestión y administración de recursos con Instituciones 
de Cooperación Internacional con las que trabajamos actualmente.

2° Reconquistar a instituciones de la Cooperación Internacional que anteriormente nos 
apoyaban y que por diversos motivos no mantuvimos y continuamos con la relación 
con ellas.

3° Buscar y contactar a otras instituciones de Cooperación Internacional Potenciales.

4° Participación competente en Convocatorias Internacionales.

5° Participación competente y estratégica en Convocatorias Nacionales Públicas y/o 
Privadas.

6° Propuestas estratégicas para acceder a Fondos de Responsabilidad Social 
Empresarial:

En lo operativo y programático, mantenemos las estrategias institucionales sectoriales 
y temáticas, las mismas que serán actualizadas y contextualizadas en el Proyecto de 
Renovación Institucional de Impacto Sur. Son siete estrategias en las que se reflejan el 
accionar de la estructura estratégica descrita anteriormente, las tres primeras son de 
carácter principal y las siguientes cuatro, son de carácter transversal.

1. Estrategia de Desarrollo Territorial, que tiene como objetivo el talento humano y social 
del conjunto de actores de un determinado territorio municipal y de áreas protegidas 
protagonistas de su propio desarrollo.
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2. Estrategia de Educación Popular, que tiene como objetivo generar conocimiento 
y pensamiento crítico, constructivo y transformador de realidades y contextos 
desfavorables para los pueblos indígena originarios (PIOC) y población urbana 
popular (PUP).

3. Estrategia de Comunicación Popular, cuyo objetivo es generar opinión pública 
comprometida con los derechos individuales y colectivos de los PIOC y PUP.

4. Estrategia de Interculturalidad, donde el objetivo es promover relaciones igualitarias/
equitativas de convivencia y la construcción de visiones de desarrollo concertadas a 
partir de la interacción y reconocimiento mutuo de las identidades culturales diversas 
que comparten territorios y contextos sociales, económicos y políticos comunes.

5. Estrategia de Género, cuyo objetivo es lograr que hombres y mujeres de los PIOC y 
PUP, tengan iguales oportunidades para ejercer y exigir sus derechos y mejorar su 
calidad de vida.

6. Estrategia Generacional, donde el objetivo es promover el empoderamiento de la 
niñez y la juventud, de manera prioritaria para el ejercicio de derechos individuales y 
colectivos desde una visión de desarrollo personal y socio-ambiental.

7. Estrategia de Incidencia, cuyo objetivo es influir para que la toma de decisiones en 
diferentes ámbitos y niveles gubernamentales y no gubernamentales, que priorice y 
garantice el ejercicio de derechos de los PIOC y PUP.

4.11 INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES
Para la implementación del actual plan estratégico, en el Proyecto de Renovación 
Institucional de Impacto Sur se revisarán y actualizarán los instrumentos de gestión 
institucional, los mismos están clasificados en dos grupos:

Por un lado, tenemos a los instrumentos de gestión administrativa:
• Manual de procedimientos administrativo contables.
• Manual de funciones.

• Sistema de Gestión de talentos

Todos ellos en actual aplicación, pero que requieren una revisión acorde a la funcionalidad 
institucional en la puesta en marcha del presente plan estratégico.

En el segundo grupo están los instrumentos de gestión técnica, con los cuales se 
completará precisamente la gestión estratégica en cuanto a los proyectos reflejados en 
los planes operativos anuales regionales y con Visión Sur. Comprende los siguientes 
instrumentos:
• Sistema de Planificación, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.
• Instrumento de Ingreso y Salida de territorios.

• Línea de Base, con la que comienza el PEI 2022 - 2026.
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4.12 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE ACLO
La estructura organizativa de la Fundación ACLO, actualmente está dividida en cuatro 
niveles: Normativo, Estratégico, Ejecutivo y Operativo. Una nueva estructura organizativa 
y funcional se construirá en el Proyecto de Renovación Institucional de Impacto Sur.

En el Nivel Normativo, el Directorio de la Fundación ACLO es la máxima autoridad en 
la estructura organizativa institucional. Entre sus funciones principales está la definición 
de estrategias y políticas generales que orientan la acción institucional.

El Directorio está conformado por cinco personas: tres representantes de la Compañía 
de Jesús y otras dos personas externas, con experiencia en temas estratégicos. 
Participa también del directorio el Director General de ACLO, aunque solo con derecho 
a voz, pero no a voto.

En el Nivel Estratégico, se encuentra la Dirección General que representa la autoridad 
ejecutiva y administrativa de mayor jerarquía de la Fundación ACLO. Su función principal 
es dirigir y conducir la institución hacia el cumplimiento de la Misión. Convoca y preside 
las reuniones del Comité de Gestión General “CGG”, instancia que facilita la toma de 
decisiones y es el ente de coordinación para operativizar las decisiones del Directorio.

En este mismo nivel se encuentra el Equipo de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación, conformado por el/la Coordinador/a de Desarrollo Territorial, el/la 
Coordinador/a de Medios de Comunicación, quienes se constituyen en los principales 
colaboradores técnicos del Director General.

También en el mismo nivel está la Administración General cuya responsabilidad 
es la gestión financiera de la institución y se constituye en el principal colaborador 
administrativo de la Dirección General

En este nivel se cuenta además con dos instancias de coordinación: el Comité de Gestión 
General conformado por el Director General, el Coordinador de Desarrollo Territorial, el 
Coordinador de Medios de Comunicación, el Administrador General y los Directores 
Regionales.

El Nivel Ejecutivo está conformado por las Direcciones Regionales, como principales 
autoridades administrativas y ejecutivas de cada oficina regional de ACLO (Chuquisaca, 
Tarija, Potosí y Chaco); sus respectivos equipos de Planificación, Seguimiento 
y Evaluación conformados por los Responsables de Desarrollo Territorial y los 
Responsables de Medios de Comunicación y las respectivas Administraciones 
Regionales.

Finalmente, en el Nivel Operativo, a nivel de oficinas regionales de ACLO, se encuentran 
los Equipos Técnicos y de Medios de Comunicación, que son los que ejecutan los 
planes, programas y proyectos específicos en sus áreas de cobertura, jerárquicamente 
dependen de los Responsables de Desarrollo Territorial y de los Responsables de Medios 
de Comunicación, respectivamente y a través de ellos de sus respectivas Direcciones 
Regionales.
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CAPÍTULO V. COBERTURA TERRITORIAL 
INSTITUCIONAL
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En el análisis del territorio de trabajo comprendido en el Plan Estratégico Institucional 
2022 – 2026, en la mayoría de los casos, mantienen una continuidad con relación a 
los territorios trabajados en el PEI anterior, sin embargo, es importante mencionar que, 
el último año de ese plan se ha incursionado en comunidades de Áreas Protegidas, 
principalmente en aquellas colindantes a las que apoyamos en los territorios municipales, 
esto nos llevó a atender solicitudes de diversas instancias, sobre todo comunales, de 
incluir en nuestro apoyo a las mismas.

En ese sentido, en el último tiempo se han iniciado acciones en comunidades de la 
Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, en Tarija; en comunidades del Área Natural de 
Manejo Integrado Iñao en el Departamento de Chuquisaca; y varias acciones educativas 
en comunidades del Parque Nacional El Palmar en el municipio de Presto, Chuquisaca.

Es precisamente con estos territorios que se fortalecerá y consolidará el trabajo 
desarrollado desde ACLO en una primera etapa (por decir durante el año 1 y 2 del 
plan) tiempo en el cual se profundizará el análisis de ampliación de cobertura a otras 
áreas como la Reserva del Agüarague en la zona del Chaco Tarijeño, la Reserva de 
la Cordillera del Sama en Tarija y complementariamente otras áreas protegidas de 
potestad y gestión municipal.

Los proyectos iniciados entre la gestión 2021 y 2022 ya incluyen y comprenden 
actividades en esas comunidades, es decir en territorios de Áreas protegidas, lo que nos 
lleva a analizar y plantearnos un plan de trabajo territorial considerando precisamente 
esa instancia que está regulada desde el nivel central de gobierno a través del Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Esta situación no implica que dejemos de trabajar en comunidades comprendidas en 
los territorios municipales, como lo hemos hecho y seguimos haciéndolo, además de 
barrios periurbanos de las ciudades capitales en la Región Sur de Bolivia.

En ese sentido los territorios que consideramos en el presente plan comprenden tres 
tipos de cobertura, por definirlo de alguna manera: Comunidades vinculadas a territorios 
municipales, comunidades vinculadas a territorios de áreas protegidas y territorios 
urbano populares constituidos por barrios periurbanos en las ciudades capitales de 
Chuquisaca, Tarija y Potosí.

Aparentemente, queda un poco al margen de esta propuesta de trabajo en comunidades 
de áreas protegidas, la regional Potosí, pero no es cierto, sino que se requiere un poco 
más de análisis.

En un principio se consideró el Parque Nacional Avaroa en la región de los Lípez, en 
el Sud Oeste del departamento, área en el que ACLO no ha desarrollado ninguna 
intervención, el costo de operatividad en dicha zona sería muy elevado, pero no se 
descarta de ninguna manera ingresar a ese territorio en un futuro próximo, se realizará 
un estudio en el periodo del plan estratégico.
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Sin embargo, se considera para la regional Potosí, concretar el trabajo desde una mirada 
estratégica productiva denominada “corredor verde” que comprenda comunidades de los 
municipios Cotagaita, Tupiza y San Lucas (en el departamento de Chuquisaca), donde 
ya se tienen desarrolladas acciones como el fortalecimiento a la cadena de producción 
del durazno, educación y ecotecnologías.

Otra opción en la regional Potosí, es fortalecer los recursos hídricos en aproximadamente 
23 lagunas naturales de almacenamiento de agua en la cordillera de Kari Kari, jurisdicción 
de los municipios Puna y Chaquí, esto con el fin de aprovechar el uso sostenible de 
esos recursos.

De todas maneras, esta división territorial programática para ACLO, no implica una 
diferenciación o priorización en cuanto a la participación de los grupos meta, todos son 
considerados con los mismos derechos y oportunidades en función a sus necesidades 
locales, en este caso consideramos precisamente este aspecto como fundamental en el 
trabajo de ACLO. El Plan incluye el trabajo con pueblos indígenas, originario campesinos 
y población urbana popular.

Demás esta señalar que a través del otro componente principal en el trabajo de ACLO, 
los medios de comunicación social, la cobertura continuará fortaleciéndose a través 
de las radios ACLO y otras radioemisoras aliadas que constituyen las redes potosina, 
chuquisaqueña, tarijeña y del Chaco.

A la cobertura de las radios ACLO se suma ahora y con mucho énfasis desde este 
plan, las redes sociales, actualmente nuestros programas principales no solamente se 
difunden por radio, sino que simultáneamente se difunden también por redes sociales, 
medios que incrementan la audiencia notablemente, se tiene reportes de oyentes desde 
el exterior como: Argentina, Chile y España, entre otros.

Se estima que la audiencia a nivel de cobertura en la región sur de Bolivia alcanza a una 
población de 60 municipios, aproximadamente.

Recalcar que la cobertura, desde los medios de comunicación, servirán también 
como un medio masivo para socializar la Espiritualidad Ignaciana, las Preferencias 
Apostólicas Universales, las prioridades del Plan Apostólico Provincial y los desafíos 
del Plan Apostólico Común, a través de mensajes específicos y programas puntuales 
especializados temáticamente como Madre Tierra, Iglesia en Marcha y otros generales 
como: Agenda Sur, El Sur en Vivo, entre otros.

Bajo el enfoque de trabajo en territorios municipales, en comunidades de Áreas 
Protegidas y en Barrios periurbanos, la cobertura institucional es la siguiente:
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5.1 REGIONAL ACLO CHUQUISACA

(*) Las comunidades de estos municipios están comprendidas en el territorio del ANMI Iñao, esta situación 
no implica que estemos ingresando a trabajar en los municipios en sí mismo, sino en las comunidades 
que son parte del área protegida.

5.2 REGIONAL ACLO TARIJA

Municipio Comunidades de trabajo

Padcaya Comunidades de la Reserva de Tariquía y comunidades 
de las zonas de amortiguamiento de la Reserva.

Entre Ríos
Comunidades de la Reserva de Tariquía y comunidades 
de amortiguamiento externo.

Comunidades indígenas.
Municipio de la ciudad 
de Tarija y la provincia 
Cercado

Barrios periurbanos de los Distritos 6, 7, 8 y 10 de la 
ciudad de Tarija.

Municipio Comunidades de trabajo

Padilla
Comunidades del ANMI Iñao en la zona denominada El 
Valle.

Villa Serrano
Comunidades del ANMI Iñao en la zona denominada 
Pampas del Tigre.

Monteagudo (*)
Comunidades del ANMI Iñao en la zona denominada El 
Valle (*).

Villa Vaca Guzmán (*)
Comunidades del ANMI Iñao en la zona denominada 
Ticucha (*).

Presto
Comunidades campesinas del municipio de Presto

Comunidades vinculadas al Parque Nacional El Palmar.

Sucre
Barrios periurbanos de los Distritos 3 Azari, 5 Lajastambo 
y APM Monte Villca del municipio de Sucre.

San Lorenzo

El Puente

Yunchará

Comunidades de la Reserva de Biológica de Sama y 
comunidades de amortiguamiento externo.
Comunidades de la Reserva de Biológica de Sama y 
comunidades de amortiguamiento externo.
Comunidades de la Reserva de Biológica de Sama y 
comunidades de amortiguamiento externo.
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5.3 REGIONAL ACLO POTOSÍ

Municipio Comunidades de trabajo

Cotagaita Comunidades campesinas quechuas de la cultura de los 
Chichas.

Tupiza Comunidades campesinas quechuas de la cultura de los 
Chichas.

San Lucas Comunidades campesinas quechuas del municipio San 
Lucas (Dpto. Chuquisaca).

Potosí Barrios periurbanos de los Distritos 9 y 19 de la ciudad de 
Potosí.

5.4 REGIONAL ACLO CHACO

Municipio Comunidades de trabajo

Villa Montes
Comunidades indígenas guaraní y weenayek (•) y 
campesinas.

Barrio Ferroviario.

Huacaya Autonomía indígena originaria guaraní y del Chaco.

Macharetí Comunidades indígenas guaraní y campesinas.

(•) Posibilidad de incluirles a partir del 2° o 3er año del plan, previo diagnóstico participativo.
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 A N E X O 2
RECOMENDACIONES PROSPECTIVAS

EVALUACIÓN EXTERNA DE ACLO
Introducción

Esta sección presenta los lineamientos que propone la Misión de Evaluación, para la renovación del 
diseño institucional de ACLO y el diseño de su nuevo plan estratégico.

Objetivos

1. Definir los posibles escenarios de actuación de ACLO.

2. Orientar la actuación de ACLO en los nuevos escenarios mediante los resultados de un análisis 
FODA.

3. Visionar prioridades internas y orientaciones estratégicas.

4. Contribuir al diseño de un nuevo perfil institucional y a la formulación de un nuevo Plan Estratégico.

Análisis de evolución de escenarios futuros

Ámbito Económico

En los próximos 5 años, la economía se irá recuperando lentamente (según la CEPAL, América Latina 
tardará 10 años en recuperar el mismo nivel económico de antes de la pandemia). En consecuencia, 

todos los países registrarán una disminución de los ingresos del Estado.

Bolivia pasará por un periodo en el que verán reducidos sus ingresos por exportaciones y por 
recaudaciones tributarias; por tanto, el gobierno central, las gobernaciones y los municipios contarán 

con menos presupuesto.

En este macro escenario, ACLO puede encontrar una oportunidad, pues puede llegar a interpretar 
un rol más protagónico en la ejecución de los planes territoriales de desarrollo integral, a nivel de 
los municipios. Esta oportunidad puede convertirse en una fortaleza siempre y cuando ACLO logre 
obtener mayor financiamiento internacional, lo cual es posible debido a que, en un futuro de recesión, el 

financiamiento para proyectos de desarrollo podría incrementarse.

Ámbito de la Economía Campesino Indígena

La inevitable transformación de la economía campesina: La nueva economía campesina indígena 
se la conoce como “economía social comunitaria”. En el mundo rural boliviano, en tierras altas y bajas, 

este tipo de economía será la dominante.

En las ciudades también reina la economía social comunitaria: Los migrantes que llegan del campo 
traen consigo esta nueva lógica económica y la aplican en sus emprendimientos. El complejo tejido 

económico de las áreas periurbanas está compuesto por la economía social comunitaria.
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Ámbito Político

Sobre el futuro escenario político poco se puede afirmar por el alto nivel de incertidumbre existente. Lo 
que único que podemos opinar por el momento es que estamos viviendo un proceso que tiene una alta 
probabilidad de generar radicales transformaciones en todos los ámbitos, incluyendo, por supuesto, al 

político.

Ámbito Social

La situación social boliviana es compleja por la constante amenaza de confrontación entre distintos 
grupos de población que detentan posiciones antagónicas. Tensiones sociales influidas por conflictos 
territoriales, étnico culturales, sociales, políticos y ambientales, que con el tiempo han ido evolucionando 
y acrecentando y que, hoy en día, al no estar resueltas se perciben como un riesgo que proyecta 

continuar y agrandarse en un futuro próximo.

Conflictos sociales que se explican por la ausencia de base de información precisa sobre causas y 
efectos, sobre normativa y regulación suficiente, fiscalización, control y cumplimiento de obligaciones. 
Además, los conflictos socio-ambientales acrecentados por los efectos del cambio climático 
(deforestación, destrucción de hábitats naturales, temperaturas extremas y fenómenos que impiden un 

desarrollo sostenible y un obstáculo para acabar con la pobreza)

Ámbito Ambiental

El enfoque del Vivir Bien y la armonía con la Madre Tierra orienta formalmente la política ambiental 
boliviana. El país cuenta con la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley 
No. 300), que alinea una nueva forma de orden ambiental, social, cultural y económico basado en los 
sistemas de vida y el desarrollo integral con sustentabilidad. Asimismo, cuenta con la reglamentación 
del funcionamiento de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y sus mecanismos de operación.

Escenario futuro ambiental en el área rural: Bolivia sigue siendo un país que basa su mayor 
ingreso económico en la actividad extractivista, generando un impacto económico significativo, pero 
poco sostenible. En particular la región sur (Potosí, Chuquisaca, Tarija y Chaco) estas actividades 
económicas provocan problemas ambientales colaterales que amenazan la biodiversidad, el bosque y 
la disponibilidad y calidad del agua.

Por lo que resulta innegable la oportunidad que se perfila en el futuro, con la necesidad de robustecer 
la diversificación de la economía y producir nuevos productos sustentables gradualmente, capaces de 
aumentar la intensidad tecnológica de la producción interna, con más énfasis en el desarrollo del talento 
humano y la gestión del conocimiento integral y sustentable.

Escenario futuro ambiental en el área urbana: El crecimiento acelerado de las ciudades genera un 
escenario ambiental complejo marcado principalmente por:

- Insuficiencia de la disponibilidad agua potable para toda la población; vastos barrios peri urbanos 
carecen de agua por cañería.

- Menor superficie por habitante destinada a áreas verdes que, junto a la mayor actividad industrial, se 
convierte en problemas de contaminación del aire.

- Incremento de los volúmenes de residuos sólidos que se trasladan a los botaderos sin ningún 
tratamiento o preselección.

- Incremento de los volúmenes de aguas servidas descargadas a ríos y quebradas.
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Ámbito Comunicacional

Bolivia como la mayor parte de los países latinoamericanos presenta un sistema de medios privados 
concentrados en grupos económicos. Asimismo, se adhiere a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas de 1948.

Sin embargo, en la práctica el “derecho a la libertad de expresión y opinión” se encuentra en permanente 
ataque por aspectos de corrupción, autoritarismo y preferencias políticas entre los sectores que 

controlan la “opinión pública”.

• En este escenario, la orientación de la comunicación popular de ACLO en la región Sur debiera 
poder encontrar una fórmula para continuar su trabajo comprometido con las poblaciones más 
vulnerables haciendo respetar los principios de veracidad y responsabilidad como medio de 
comunicación.

• A corto, mediano y largo plazo, una estrategia que consolide el fortalecimiento de la comunicación y 
el enfoque de la cultura de paz contribuyendo a construir una sociedad boliviana en la que convivan 
de mejor manera todas las culturas.

• Finalmente, continuar con una agenda muy visible que incorpore mecanismos de democratización 
que permitan el acceso al ciudadano a los medios de comunicación tradicionales y digitales.

• ACLO juega un rol importante en los medios de comunicación de la región Sur y presenta todas las 
condiciones para continuar transitando como un medio de incidencia pública y social.

• Combinar las estrategias de comunicación popular y educación de manera equilibrada refuerza su 
potencial.

• Equilibrar la programación manteniendo información de “interés” y actualización del acontecer local, 
nacional e internacional, con la programación de la educación es el reto que la mantendrá vigente 
en el tiempo.

• Acelerar su proceso de comunicación digital utilizando multimedia de manera estratégica le permitirá 
ampliar su cobertura, su competitividad y sostenibilidad.

Análisis FODA en los nuevos escenarios

La Evaluación Externa recomienda que en el futuro ACLO considere en su planificación estratégica los 
insumos que el análisis FODA (fortalezas y debilidades) ha identificado como resultado del proceso 

participativo realizado con el equipo de trabajo de ACLO.

Lineamientos estratégicos que surgen a partir de correlacionar las potencialidades de ACLO 
frente a las oportunidades del contexto.

• Renovar alianzas estratégicas entre ACLO y la nueva gestión pública 2021 – 2025, con autoridades 
departamentales y municipales.

• Introducir nuevas tecnologías complementarias para mejorar la producción con enfoque de 
adaptación al cambio climático.

• Renovar alianzas y alcances de colaboración interinstitucional con redes de comunicación, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base y otros actores privados por el uso de 
la radio web.

• Fortalecer las capacidades del equipo técnico de la radio en el manejo de la web, redes sociales y 
contenidos multimedia.

• Oportunidades de canalización de financiamiento nuevo para proyectos y la programación de la 
radio relacionados con la sensibilización por la pandemia COVID -19 y medidas adaptativas al 
cambio climático y la gestión de riesgos de desastre.



67

Lineamientos estratégicos críticos para enfrentar los riesgos:

• Fortalecer la planificación estratégica: Formulación de proyectos; mejorando diseño de indicadores; 
líneas de base, vinculando estos elementos a los Desafíos y a Visión, principales referentes. Estos, 
como tales, deben ser operativizados, definiendo indicadores de proceso y metas a lograr a corto, 
mediano y largo plazo.

• Reestructurar y mejorar la producción y programación de la radio para AM, FM radio web y 
multimedia, diferenciándola según los públicos meta (rural – urbano), acorde a las particularidades 
de cada región. (idiosincrasia, cultura, idioma nativo, preferencias informativas de la audiencia, 
música, etc.), tomando en cuenta los aspectos de género y generacional.

• Mejorar la señal de la radio, principalmente en la región de Potosí y Chuquisaca mediante el 
equipamiento, reposición y mantenimiento de equipos de comunicación.

• Mejorar la calidad de la programación y la estrategia de marketing y publicidad mediante estrategias 
interinstitucionales y articulaciones multiactor.

• Definir una estrategia ante la crisis climática que oriente y acompañe las actividades de ACLO en 
el área urbana y rural.

Lineamientos estratégicos que surgen de la correlación de amenazas del contexto y debilidades 
de ACLO:

• Ampliar y enriquecer la estrategia para abordar situaciones generadas por el COVID 19 considerando 
posibilitar mercadeo de la producción en situaciones de cuarentena.

• Diseñar estrategias para captar recursos financieros adicionales para la radio, independientes 
de los recursos externos de cooperación internacional que se puedan obtener. Asimismo, para 
nuevas e innovadoras intervenciones que incrementen y amplíen el alcance de la asistencia técnica 
territorial.

Lineamientos estratégicos para enfrentar las limitaciones:

• Incorporar un plan de contingencia a la planificación estratégica ante la posibilidad de nuevos brotes 
del COVID-19 junto con al ahondamiento de la crisis climática.

Propuestas para el nuevo diseño institucional
Misión y visión

VISIÓN: Una Bolivia justa, equitativa, solidaria, intercultural, democrática, sostenible, sin exclusión 
social, sin racismo, sin patriarcado, en armonía con el medio ambiente, donde los empobrecidos de 
los pueblos indígenas originarios campesinos y poblaciones urbano populares salen de la pobreza y 
alcanzan el Vivir Bien.

MISIÓN: Somos una institución de inspiración cristiana-ignaciana liberadora y con voz propia que 
desde el sur de Bolivia y, a través de nuestras acciones en los cincos desafíos (democracia, educación, 
económico productivo, comunicación y medio ambiente), apoyamos a los empobrecidos en su búsqueda 
de cambios estructurales para lograr el Vivir Bien.

A partir de la Visión y la Misión, el ACLO del futuro deberá construir una estructura programática con 
un efectivo encadenamiento de impactos, efectos, resultados y sus respectivos indicadores, todos 
apuntando al logro de la Visión. En el futuro deberán mantenerse los cinco desafíos que se han venido 
empleando hasta hoy, con ajustes y precisiones en la formulación, como se recomienda a lo largo de 
este informe.



68

Estructura programática, Desafíos y enfoques

Orientación General

Como hasta hoy, el accionar de ACLO en el próximo quinquenio estará basado en dos pilares: 1) la 
ejecución de directa proyectos en los territorios de cobertura, y 2) la emisión de programas usando los 

medios de comunicación masiva en la búsqueda de los cambios estructurales para el vivir bien.

La diferencia con relación al pasado es que, en el futuro, ACLO trabajará:

• Con una más efectiva visión territorial, basándose principalmente en el territorio municipal.

• Con una renovada fortaleza de los medios de comunicación social, en particular de la radio y el 
internet.

Estrategia en el Área Rural

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la estrategia de trabajo en el área rural podría 
basarse en lo siguiente:

1. Diagnóstico sistémico del territorio de trabajo, focalizado en la identificación de los principales 
cuellos de botella que frenan el desarrollo integral, estado de situación de las bases productivas, 
caracterización de los actores

2. Definición de objetivos específicos e indicadores alineados con la Visión y Misión, con el PTDI y los 
requerimientos de la población meta.

3. Apoyo al desarrollo de las bases productivas, focalizando acciones en aquellas que se identificaron 
como críticas.

4. Adaptación al cambio climático, basado principalmente en la cosecha de lluvias y la gestión del 
agua, fortalecimiento y optimización de la agricultura irrigada, el pastoreo controlado, manejo de 
cuencas, forestación, silvopasturas y agroforestería, incorporación y desarrollo de material genético 
adaptado.

5. Desarrollo de cadenas de valor, en torno a productos en los que se identifiquen ventajas comparativas 
y en los que se tengan las bases productivas desarrolladas.

6. Desarrollo comunitario de tecnologías (adaptación, generación y difusión).

7. Apoyo al desarrollo de la democracia, fortalecimiento de la organización y control social, apoyo y 
asesoramiento a autoridades locales en gestión.

8. Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres.

9. Acompañamiento y apoyo a la incidencia en políticas públicas de desarrollo integral.

10. Apoyo al desarrollo de la educación.

11. Formación de comunicadores populares.

12. Alianzas con otros actores institucionales y con el gobierno local para la ejecución de acciones que 
caen fuera del ámbito de trabajo de ACLO. 
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Estrategia en el Área Periurbana

A partir de las consideraciones anteriores, la estrategia de trabajo de ACLO en el área peri-urbana 
podría basarse en:

1. Diagnóstico integral de la problemática en el barrio donde se trabajará.

2. Definición de objetivos específicos e indicadores articulados a la Visión y Misión, a las metas 
definidas en el PTDI, y los requerimientos de la población meta.

3. Apoyo a la generación de autoempleo. Apoyo al acceso a la capacitación técnica (becas, pasantías, 
cursos cortos, etc.) apoyo financiero (fondos de garantías, capital semilla, fondos rotativos, etc.) y 
asesoramiento a emprendimientos familiares o grupales.

4. Mejoramiento de la empleabilidad mediante procesos de intermediación laboral y certificación de 
trabajadores por cuenta propia (TCPs) en coordinación con el Sistema Plurinacional de Certificación 
de Competencias (SPCC). Sobre este último aspecto hay experiencias muy exitosas como la 
realizada por Mujeres en Acción en Tarija.

5. Vivienda progresiva y productiva. Lo ideal es que la construcción de la vivienda sirva como medio 
de capacitación en albañilería, plomería, electricidad. La vivienda debe ser diseñada para que sea 
construida por módulos, considerando una posible área productiva. Según la necesidad, debe 
incluir obras de resiliencia, como cosecha de agua de lluvias, carpas solares, huertos familiares. 
Préstamos bancarios en condiciones muy accesibles se pueden obtener de DIAKONIA. Usar 
materiales tradicionales como el adobe por sus cualidades térmicas y su costo. Cumplir con las 
normas técnicas.

6. Asesoría legal personalizada para el saneamiento de la propiedad. O, en otra modalidad, aplicando 
una estrategia de exigibilidad de derechos, saneamiento masivo y de oficio por parte de la Alcaldía.

7. Mejoramiento del hábitat, con el objetivo de reducir o eliminar basurales, reciclar aguas grises, 
incrementar la superficie de las áreas verdes, habilitar espacios de recreación.

8. Apoyo a los gobiernos en los centros poblados a establecer y poner en ejecución planes de gestión 
integral de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales. El problema de la basura, las aguas 
negras y grises, debe ser encarado en las ciudades, no se soluciona trasladándolas al campo.

9. Apoyo y acompañamiento en la interrelación de los migrantes con sus lugares de origen y en el 
establecimiento de flujos bi-direccionales.

10. Capacitación y formación para el fortalecimiento de las organizaciones barriales para la 
profundización de la democracia.

11. Capacitación de comunicadores barriales.

12. Alianzas con otras instituciones y el gobierno municipal para atender necesidades específicas que 
caen fuera del ámbito de trabajo de ACLO.
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Los Medios de Comunicación de ACLO

Los medios de comunicación seguirán siendo parte fundamental del trabajo de ACLO. Ellos son un 
instrumento poderoso para la ejecución de los proyectos, pero también para lograr las transformaciones 

que busca la institución más allá de los territorios de trabajo presencial.

En este sentido los medios de comunicación, en particular la red de radios ACLO, están llamados a 
jugar un papel protagónico en el nuevo plan estratégico.

En el próximo quinquenio, con relación a los medios de comunicación, ACLO debería desarrollar la 
siguiente estrategia:

1. Hacer un estudio detallado sobre la variación en preferencia de audiencia, indagando con precisión 
sobre las posibles causas.

2. Dotarse de equipos más potentes, que salgan con nitidez en todos los territorios donde ACLO 
trabaja.

3. Fortalecer la confianza, el apoyo y la defensa de la radio por parte de la población meta con la que 
trabaja.

4. Desarrollar programación innovadora, que promueva la cultura y la información, la noticia liberadora, 
antes que el simple entretenimiento, combatiendo la desinformación.

5. Una mayor cobertura a los eventos culturales, sociales, organizativos y políticos de la población 
meta.

6. Continuar con el proceso de incorporar los avances de la tecnología de la comunicación para emitir 
por internet, las redes sociales, el multimedia y el transmedia.

7. Contar con un equipo de comunicadores con un alto nivel profesional, que hablen perfectamente el 
idioma de la población meta, y que trabajen en coordinación con una vasta red de comunicadores 
barriales y populares.

8. Difundir regularmente la voz propia de ACLO, sin perder de vista la posición e intereses de la 
población meta.

Visión Sur

La visión sur es todavía un sueño para los habitantes del sur. A pesar de que hay realidades tangibles y 
fuerzas que unen a los pueblos del sur, todavía pesan mucho las diferencias, los intereses locales. Las 
organizaciones cívicas y las organizaciones sociales todavía no han comprendido el interés de construir 

una visión sur.

Pero la problemática común de los pueblos del sur tomará en el futuro mayor peso y llegará el momento 
en que la conciencia de unidad se impondrá sobre las presiones políticas y los intereses locales. Y será 

entonces que tendrán mucho sentido los pensamientos y acciones de integración interregional.

Por ello, el ACLO del futuro debe seguir apostando a la visión sur desde una perspectiva integral y 
sostenible.
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Incidencia

• Tanto en el área urbana como en el área rural, ACLO deberá trabajar mucho más en la incidencia 
para lograr que las experiencias desarrolladas a lo largo de tantos años puedan traducirse en 
políticas públicas.

• En consecuencia, ACLO deberá diseñar un ambicioso plan de incidencia, empezando por la 
sistemática tarea de sistematizar sus experiencias e incluyendo una diversidad actividades de 
difusión como ferias, seminarios, visitas guiadas, programas radiales y multimedias con el enfoque 
del cambio más significativo.

• En este contexto ACLO deberá fortalecer su participación en las redes institucionales como 
UNITAS, por ejemplo, no solo por las líneas de inter- cooperación ya establecidas, sino también por 
el potencial que significa para la incidencia en políticas públicas.

Sistemas de Gestión

Sistema de Gestión Integrado

• ACLO deberá contar con un sistema de gestión renovado, adecuado a las nuevas necesidades de 
mayor eficiencia en las labores de seguimiento y monitoreo.

• La gestión de los proyectos debe costar menos esfuerzo, debe demandar menos tiempo del equipo 
técnico.

• Por ello es necesario que el sistema de gestión sea verdaderamente integral; es decir que incluya 
una articulación efectiva en entre los sistemas de planificación, programación, seguimiento, 
monitoreo, evaluación y sistematización.

Sistema Administrativo

La evaluación pudo comprobar que el sistema administrativo funciona muy bien, no hay demoras 
grandes, hay precisión y transparencia. Las auditorías externas confirman que el sistema funciona bien. 
Para alivianar el sistema administrativo se pueden considerar varias opciones como:

• Poner en línea el sistema contable, de modo que muchas de las operaciones administrativas se 
hagan por internet.

• Delegar la responsabilidad de gasto a niveles más cercanos a los equipos de terreno y centralizar el 
registro contable en el nivel nacional

• Delegar a la comunidad la responsabilidad de gasto en determinados componentes del proyecto.

Sistema de Gestión de Talento Humano

• El ACLO del futuro contará con un fortalecido sistema de gestión del talento humano funcionando 
a pleno. Este sistema permitirá la mejora permanente de los saberes del personal, mediante 
diversas actividades de capacitación, intercambio de experiencias, inter-cooperación entre equipos 
y acompañamiento.

• Permitirá también reforzar la mística de trabajo en el equipo, generando mayor compromiso, entrega 
y dedicación, que siempre ha sido una de las características principales de ACLO a lo largo de los 
años.

• El contar con un equipo muy comprometido con el proyecto histórico de los empobrecidos es un 
requisito indispensable para que ACLO pueda alcanzar éxito en su trabajo del próximo quinquenio.
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o 

ha
 

de
sp

er
ta

do
 u

n 
gr

an
 in

te
ré

s 
de

 la
 a

ud
ie

nc
ia

 e
n 

es
pe

ci
al

 
de

 l
as

 f
am

ili
as

 c
am

pe
si

na
s,

 l
os

 m
is

m
os

 e
st

án
 m

uy
 

m
ot

iv
ad

os
 y

 q
ui

er
en

 se
r p

ar
te

 d
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n.

· 
La

 p
ar

ti
ci

pa
ci

ón
 d

e 
m

uj
er

es
 e

s 
pr

ot
ag

ón
ic

a 
pa

ra
 in

ci
di

r 
an

te
 l

as
 a

ut
or

id
ad

es
 m

un
ic

ip
al

es
 p

ar
a 

la
 a

te
nc

ió
n 

de
 

su
s 

de
m

an
da

s 
an

te
 e

st
a 

cr
is

is
 d

e 
la

 p
an

de
m

ia
 y

 b
us

ca
r 

al
te

rn
at

iv
as

 
pa

ra
 

la
 

re
ac

ti
va

ci
ón

 
de

 
la

 
ec

on
om

ía
 

ca
m

pe
si

na
.

· 
D

es
ac

ue
rd

os
 e

nt
re

 la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

de
 c

am
pe

si
no

s 
y 

el
 

pu
eb

lo
 g

ua
ra

ní
, t

ru
nc

an
 e

l p
ro

ce
so

 a
ut

on
óm

ic
o.

· 
Su

rg
en

 n
ue

vo
s 

líd
er

es
 y

 l
id

er
es

as
 c

om
o 

re
su

lt
ad

o 
de

l 
fo

rt
al

ec
im

ie
nt

o 
de

 s
us

 c
ap

ac
id

ad
es

.

· 
Tr

ab
aj

ar
 c

on
 n

ue
vo

s 
líd

er
es

 j
óv

en
es

 y
 la

 a
rt

ic
ul

ac
ió

n 
co

n 
líd

er
es

 d
e 

m
ay

or
 t

ra
ye

ct
or

ia
, c

on
tr

ib
uy

e 
en

 fo
rt

al
ec

er
 s

us
 

co
no

ci
m

ie
nt

os
 y

 d
e 

es
ta

 m
an

er
a 

po
de

r 
ha

ce
r 

in
ci

de
nc

ia
 

an
te

 la
s 

di
fe

re
nt

es
 in

st
it

uc
io

ne
s 

pú
bl

ic
as

 y
 p

ri
va

da
s.

· 
Co

nt
in

ua
r 

co
n 

lo
s 

pr
oc

es
os

 d
e 

fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 l

as
 

ca
pa

ci
da

de
s 

de
 la

s 
m

uj
er

es
 y

 jó
ve

ne
s 

pa
ra

 la
 in

ci
de

nc
ia

 y
 

la
 g

es
ti

ón
 e

n 
la

 a
si

gn
ac

ió
n 

de
 re

cu
rs

os
 p

úb
lic

os
 d

es
ti

na
do

s 
al

 s
ec

to
r 

gé
ne

ro
 -

 g
en

er
ac

io
na

l.

· 
Fo

rt
al

ec
er

 l
a 

ca
pa

ci
ta

ci
ón

 a
 d

is
ta

nc
ia

 s
ob

re
 t

od
o 

pa
ra

 
pr

ec
au

te
la

r 
la

 s
al

ud
 d

e 
lo

s 
pa

rt
ic

ip
an

te
s 

en
 t

ie
m

po
s 

de
 

CO
V

ID
 y

 p
ro

fu
nd

iz
ar

 a
 p

ar
ti

r 
de

 l
as

 T
IC

s 
el

 t
ra

ba
jo

 c
on

 
jó

ve
ne

s 
y 

ad
ol

es
ce

nt
es

 d
e 

la
s 

co
m

un
id

ad
es

 r
ur

al
es

.

· 
Tr

ab
aj

ar
 p

or
 l

a 
au

to
no

m
ía

 p
ol

ít
ic

a 
de

 l
as

 o
rg

an
iz

ac
io

ne
s 

pa
ra

 la
 in

ci
de

nc
ia

 e
fe

ct
iv

a.

· 
Es

 n
ec

es
ar

io
 e

st
ab

le
ce

r 
m

ás
 a

lia
nz

as
 e

st
ra

té
gi

ca
s 

co
n 

ot
ro

s 
m

ed
io

s 
de

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
de

 la
 z

on
a 

pa
ra

 a
m

pl
if

ic
ar

 
la

s 
vo

ce
s 

de
 lo

s 
se

ct
or

es
 a

 lo
s 

qu
e 

ap
oy

am
os

.
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2.
 E

du
ca

ci
ón

 y
 D

es
ar

ro
llo

.

AP
RE

N
DI

ZA
JE

S
RE

CO
M

EN
DA

CI
O

N
ES

· 
La

s 
es

tr
at

eg
ia

s 
ed

uc
at

iv
as

 c
on

te
xt

ua
liz

ad
as

 a
po

ya
n 

a 
la

 
im

pl
em

en
ta

ci
ón

 d
e 

un
a 

ed
uc

ac
ió

n 
in

te
rc

ul
tu

ra
l b

ili
ng

üe
 

y 
de

 c
al

id
ad

, c
on

 p
ar

ti
ci

pa
ci

ón
 a

ct
iv

a 
de

 p
ad

re
s 

y 
m

ad
re

 
de

 f
am

ili
a.

 

· 
El

 
de

sa
rr

ol
lo

 
de

 
em

pr
en

di
m

ie
nt

os
 

pr
od

uc
ti

vo
s 

en
ca

be
za

do
 

po
r 

jó
ve

ne
s 

ha
 

pe
rm

it
id

o 
re

du
ci

r 
la

 
m

ig
ra

ci
ón

 
lo

gr
an

do
 

un
a 

m
ay

or
 

pe
rm

an
en

ci
a 

en
 

su
s 

co
m

un
id

ad
es

 d
e 

or
ig

en
 g

en
er

an
do

 s
u 

pr
op

ia
 f

ue
nt

e 
de

 t
ra

ba
jo

 h
e 

in
gr

es
os

 e
co

nó
m

ic
os

 p
ar

a 
sa

ti
sf

ac
er

 s
us

 
ne

ce
si

da
de

s 
bá

si
ca

s.

· 
El

 
us

o 
de

 
la

s 
TI

Cs
 

co
nt

ri
bu

ye
 

en
 

la
 

di
na

m
iz

ac
ió

n 
de

l 
pr

oc
es

o 
de

 
fo

rm
ac

ió
n 

de
 

líd
er

es
, 

pr
od

uc
ti

vo
 

y 
co

m
un

ic
ac

io
na

l.

· 
Pr

of
es

or
es

 
y 

pr
of

es
or

as
 

ve
n 

la
s 

op
or

tu
ni

da
de

s 
de

 
ca

pa
ci

ta
ci

ón
 

co
m

o 
op

or
tu

ni
da

de
s 

de
 

cr
ec

im
ie

nt
o 

pr
of

es
io

na
l.

· 
Es

tu
di

an
te

s,
 v

ar
on

es
 y

 m
uj

er
es

, p
ro

m
ue

ve
n 

su
s 

de
re

ch
os

 
a 

tr
av

és
 d

e 
lo

s 
pr

og
ra

m
as

 d
e 

la
 R

ad
io

.

· 
Se

gu
ir

 a
pl

ic
an

do
 y

 d
if

un
di

en
do

 la
 in

ic
ia

ti
va

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n 
po

r 
ra

di
o 

ba
jo

 
un

a 
es

tr
at

eg
ia

 
co

ns
en

su
ad

a 
co

n 
la

s 
au

to
ri

da
de

s 
ed

uc
at

iv
as

.

· 
En

 e
l t

ra
ba

jo
 e

du
ca

ti
vo

 fo
rm

al
 y

 s
em

ip
re

se
nc

ia
l s

e 
de

be
n 

tr
ab

aj
ar

 e
n 

pr
ot

oc
ol

os
 d

e 
bi

os
eg

ur
id

ad
 p

ar
a 

da
r 

m
ay

or
 

ce
rt

id
um

br
e 

a 
la

s 
au

to
ri

da
de

s 
y 

la
 c

ol
ec

ti
vi

da
d 

en
 s

u 
co

nj
un

to
.

· 
H

ac
er

 e
l 

se
gu

im
ie

nt
o 

y 
fo

rt
al

ec
im

ie
nt

o 
a 

la
s 

Es
cu

el
as

 
de

 C
am

po
, 

pa
ra

 q
ue

 c
on

ti
nu

en
 c

on
 l

a 
m

et
od

ol
og

ía
 d

e 
ap

re
nd

iz
aj

e 
de

sa
rr

ol
la

da
 d

ur
an

te
 s

u 
im

pl
em

en
ta

ci
ón

.

· 
D

es
ar

ro
lla

r 
un

a 
es

tr
at

eg
ia

 p
ar

a 
la

 r
ep

lic
ab

ili
da

d 
en

 
di

fe
re

nt
es

 c
om

un
id

ad
es

 d
e 

lo
s 

m
od

el
os

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
 

co
m

un
al

 a
 p

ar
ti

r 
de

 la
s 

ex
pe

ri
en

ci
as

 e
xi

to
sa

s.

· 
El

ab
or

ac
ió

n 
de

 m
at

er
ia

le
s 

ed
uc

at
iv

os
 c

on
ju

nt
os

 e
nt

re
 

to
da

s 
la

s 
re

gi
on

al
es

 p
ar

a 
pr

oc
es

os
 d

e 
fo

rm
ac

ió
n 

de
 

líd
er

es
, p

ro
m

ot
or

es
 y

 m
et

od
ol

og
ía

s 
de

 c
ap

ac
it

ac
ió

n.
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3.
 T

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n 
de

 la
 e

co
no

m
ía

 u
rb

an
a 

y 
ru

ra
l.

AP
RE

N
DI

ZA
JE

S
RE

CO
M

EN
DA

CI
O

N
ES

· 
La

 a
gr

ic
ul

tu
ra

 u
rb

an
a 

ec
ol

óg
ic

a 
fu

e 
m

uc
ho

 m
ás

 v
al

or
ad

a 
co

m
o 

pr
od

uc
ci

ón
 s

al
ud

ab
le

 e
n 

ti
em

po
s 

de
 la

 p
an

de
m

ia
. 

· 
Lo

s 
pr

od
uc

to
re

s 
de

 
m

an
er

a 
in

di
vi

du
al

 
y 

or
ga

ni
za

da
 

de
sa

rr
ol

la
n 

ha
bi

lid
ad

es
 p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

nu
ev

os
 

em
pr

en
di

m
ie

nt
os

 e
n 

la
 t

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n 
de

 d
if

er
en

te
s 

de
ri

va
do

s 
de

st
in

ad
os

 p
ar

a 
la

 s
eg

ur
id

ad
 a

lim
en

ta
ri

a 
y 

la
 

ge
ne

ra
ci

ón
 d

e 
ex

ce
de

nt
es

 p
ar

a 
la

 v
en

ta
.

· 
El

 a
po

yo
 a

 l
a 

re
al

iz
ac

ió
n 

de
 f

er
ia

s 
pr

od
uc

ti
va

s 
es

 u
na

 
al

te
rn

at
iv

a 
pa

ra
 e

l f
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 co

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n 

de
 p

ro
du

ct
os

 a
gr

íc
ol

as
 y

 p
ro

m
oc

ió
n 

de
 c

on
su

m
o 

sa
no

.

· 
El

 
ap

oy
o 

a 
la

s 
m

uj
er

es
 

y 
fo

rt
al

ec
im

ie
nt

o 
de

 
su

s 
em

pr
en

di
m

ie
nt

os
 

ec
on

óm
ic

os
 

fa
vo

re
ci

er
on

 
en

 
lo

s 
pr

oc
es

os
 d

e 
de

m
oc

ra
ti

za
ci

ón
 y

 d
es

em
pe

ño
 d

e 
ro

le
s 

al
 

in
te

ri
or

 d
e 

su
s 

fa
m

ili
as

· 
Em

pr
en

di
m

ie
nt

os
 

ge
ne

ra
do

s 
po

r 
jó

ve
ne

s 
re

qu
ie

re
n 

un
 s

eg
ui

m
ie

nt
o 

co
ns

ta
nt

e 
y 

co
la

bo
ra

ci
ón

 d
e 

m
an

er
a 

co
nt

in
ua

, 
co

m
o 

un
a 

op
ci

ón
 

de
 

m
er

ca
do

 
pa

ra
 

su
s 

pr
od

uc
to

s.

· 
En

 la
s 

zo
na

s 
de

 t
ra

ba
jo

 d
eb

en
 id

en
ti

fi
ca

r 
ru

br
os

 n
ue

vo
s 

co
n 

al
to

 
va

lo
r 

co
m

er
ci

al
 

qu
e 

a 
lo

s 
ag

ri
cu

lt
or

es
 

le
s 

pe
rm

it
a 

ob
te

ne
r 

in
gr

es
os

 i
m

po
rt

an
te

s 
y 

m
ej

or
en

 s
us

 
si

st
em

as
 d

e 
vi

da
.

· 
El

 
tr

ab
aj

o 
en

 
el

 
ám

bi
to

 
ur

ba
no

 
po

pu
la

r 
co

n 
la

 
im

pl
em

en
ta

ci
ón

 
de

 
pr

od
uc

ci
ón

 
or

gá
ni

ca
, 

ha
 

si
do

 
as

um
id

o 
po

r 
in

st
it

uc
io

ne
s 

pú
bl

ic
as

 c
om

o 
la

 g
ob

er
na

ci
ón

 
y 

la
 a

lc
al

dí
a.

 

· 
Tr

ab
aj

ar
 e

n 
ba

se
 a

 l
as

 p
ot

en
ci

al
id

ad
es

 i
de

nt
if

ic
ad

as
 

en
 l

os
 d

if
er

en
te

s 
te

rr
it

or
io

s,
 c

on
 l

a 
fi

na
lid

ad
 d

e 
da

r 
so

st
en

ib
ili

da
d 

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 i
ni

ci
at

iv
as

 p
ro

du
ct

iv
as

 
in

di
vi

du
al

es
 y

 a
so

ci
at

iv
as

.

· 
D

es
ar

ro
lla

r 
in

ic
ia

ti
va

s 
pr

od
uc

ti
va

s 
de

 
fo

m
en

to
 

al
 

de
sa

rr
ol

lo
 d

e 
nu

ev
as

 in
ic

ia
ti

va
s 

in
no

va
do

ra
s 

or
ie

nt
ad

as
 

al
 a

po
yo

 a
 la

s 
m

uj
er

es
 y

 lo
s 

jó
ve

ne
s.

· 
In

ce
nt

iv
ar

 l
a 

re
al

iz
ac

ió
n 

de
 f

er
ia

s 
co

m
o 

es
pa

ci
os

 d
e 

ve
nt

a 
pa

ra
 m

ej
or

ar
 e

l 
si

st
em

a 
de

 c
om

er
ci

al
iz

ac
ió

n 
de

 
lo

s 
ca

m
pe

si
no

s 
in

dí
ge

na
s.
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4.
 E

co
lo

gí
a 

in
te

gr
al

 y
 c

ui
da

do
 d

e 
la

 C
as

a 
Co

m
ún

AP
RE

N
DI

ZA
JE

S
RE

CO
M

EN
DA

CI
O

N
ES

· 
La

 c
ap

ac
it

ac
ió

n 
en

 e
du

ca
ci

ón
 a

m
bi

en
ta

l a
 lo

s 
ni

ño
s 

ti
en

e 
m

ás
 f

ru
to

s 
qu

e 
ha

ce
rl

o 
a 

pe
rs

on
as

 m
ay

or
es

, a
 p

ar
ti

r 
de

 
lo

s 
ni

ño
s 

se
 p

ue
de

n 
m

ej
or

ar
 e

l 
co

m
po

rt
am

ie
nt

o 
de

 l
as

 
pe

rs
on

as
 m

ay
or

es
.

· 
El

 
tr

at
am

ie
nt

o 
o 

tr
ab

aj
o 

en
 

re
si

du
os

 
só

lid
os

 
ti

en
e 

m
ej

or
es

 r
es

ul
ta

do
s 

re
al

iz
an

do
 c

on
 u

n 
pe

qu
eñ

o 
se

ct
or

 
de

 la
 p

ob
la

ci
ón

 p
ar

a 
m

os
tr

ar
 c

am
bi

os
 y

 p
od

er
 ir

ra
di

ar
 

a 
pa

rt
ir

 d
e 

es
os

 c
am

bi
os

.

· 
La

 i
m

pl
em

en
ta

ci
ón

 d
e 

ec
o-

te
cn

ol
og

ía
s,

 h
a 

de
sp

er
ta

do
 

el
 i

nt
er

és
 p

or
 d

if
er

en
te

s 
fa

m
ili

as
 d

e 
la

s 
co

m
un

id
ad

es
 

pa
ra

 s
u 

im
pl

em
en

ta
ci

ón
.

· 
La

 im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
nu

ev
as

 e
st

ra
te

gi
as

 d
e 

co
se

ch
a 

de
 

ag
ua

, p
er

m
it

ió
 v

is
ib

ili
za

r 
qu

e 
es

 u
na

 b
ue

na
 a

lt
er

na
ti

va
 

pa
ra

 q
ue

 a
lg

un
as

 c
om

un
id

ad
es

 p
ue

da
n 

co
nt

ar
 c

on
 a

gu
a 

pa
ra

 e
l 

co
ns

um
o 

hu
m

an
o 

co
m

o 
ta

m
bi

én
 p

ar
a 

ri
eg

o 
de

 
cu

lt
iv

os
 e

n 
pe

qu
eñ

a 
es

ca
la

.

· 
Po

bl
ad

or
es

 d
e 

la
s 

di
st

in
ta

s 
co

m
un

id
ad

es
 e

n 
la

s 
qu

e 
tr

ab
aj

am
os

 m
ue

st
ra

n 
un

 m
ay

or
 r

es
pe

to
 a

 l
a 

M
ad

re
 

Ti
er

ra
 y

 p
ro

m
ue

ve
n 

ca
da

 v
ez

 m
ás

 e
l 

cu
id

ad
o 

a 
la

 
bi

od
iv

er
si

da
d 

y 
a 

nu
es

tr
o 

ec
os

is
te

m
a.

· 
Co

nt
in

ua
r 

co
n 

lo
s 

pr
oy

ec
to

s 
qu

e 
co

nt
em

pl
en

 la
 p

ro
te

cc
ió

n 
de

 t
od

as
 l

as
 f

ue
nt

es
 d

e 
ag

ua
 e

n 
te

rr
it

or
io

s 
do

nd
e 

tr
ab

aj
e 

AC
LO

, y
a 

qu
e 

es
 u

na
 a

cc
ió

n 
qu

e 
br

in
da

 m
úl

ti
pl

es
 b

en
ef

ic
io

s 
m

ed
io

am
bi

en
ta

le
s 

y 
ac

ce
so

 
al

 
ag

ua
, 

bi
od

iv
er

si
da

d 
y 

a 
m

ay
or

 c
an

ti
da

d 
de

 r
ec

ur
so

s 
na

tu
ra

le
s 

co
m

o 
so

n 
la

s 
pl

an
ta

s.

· 
Co

ns
ol

id
ar

 e
n 

la
 e

st
ra

te
gi

a 
in

st
it

uc
io

na
l 

la
 p

re
m

is
a 

de
l 

Cu
id

ad
o 

de
 la

 C
as

a 
Co

m
ún

, c
om

o 
in

st
an

ci
a 

de
 d

ef
en

sa
 d
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A N E X O 5
ESTRATEGIA FINANCIERA DE ACLO

Antecedentes

1. La búsqueda de financiamiento es una de las prioridades de las ONG’s actualmente 
en Bolivia incluida ACLO, debido a la disminución considerable de los recursos, las 
agencias de cooperación recortaron los recursos destinados a Bolivia y son fondos 
que están cada vez más condicionados.

Desde que comenzó la crisis económica, las ONG’s se han visto inmersas en una 
disputada para conseguir fondos y otras están haciendo esfuerzos laboriosos por 
mantenerse en pie.

La financiación pública destinada al desarrollo de políticas sociales, en parte sustentadas 
por la labor de las organizaciones no lucrativas, ha sido drásticamente reducida, mientras 
las necesidades sociales siguen creciendo.

2. En este contexto, son muchos los retos a los que se enfrentan las organizaciones no 
lucrativas como ACLO. El camino es diversificar las fuentes de financiación, priorizar 
líneas de actuación, explorar nuevas oportunidades son algunos de estos retos.

La financiación es una necesidad a corto, medio y largo plazo. Quizás lo urgente 
sea obtener fondos, lo importante es garantizar de forma duradera la sostenibilidad 
institucional en el marco de su misión, nosotros creemos que tener una estrategia 
financiera para la captación de fondos, aumenta las posibilidades de éxito.

También nos ayudará a crear una cultura de captación de recursos, involucrando a las 
distintas instancias de la organización. La estrategia financiera para la captación de 
recursos garantizará que las fuentes de financiación a las que se accedan, los recursos 
que se obtengan y las alianzas que se establezcan estén alineadas con la misión y 
valores de la Institución.

La situación (crisis) ha situado a las organizaciones en un nuevo contexto que hace 
necesario, hoy más que nunca, que las ONG’s tengan una estrategia financiara para la 
captación de recursos que muestre la hoja de ruta a seguir en los próximos años, que 
atienda lo importante además de lo urgente, y que sienten las bases para la sostenibilidad 
de la Institución.

Ahora bien, ¿cómo afrontar los cambios?  Algunas organizaciones se han lanzado a la 
puesta en marcha de acciones para atraer financiación privada sin trazar una estrategia 
completa. En el mejor de los casos, se obtendrán resultados a corto plazo que cubran 
necesidades urgentes de la organización. Pero la financiación es una necesidad a corto, 
medio y largo plazo.

Quizás lo urgente sea obtener fondos, pero lo importante es garantizar de forma duradera 
la sostenibilidad de la institución en el marco de la visión y misión.
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Marco conceptual

Aunque el incremento de fondos para cubrir los costos es una meta importante 
en sí misma, de ninguna manera es el único tema que debe ser considerado en el 
financiamiento de la Institución. El financiamiento en ACLO no debe ser juzgado en 
términos de su cantidad solamente, sino también de su calidad. 

Estas organizaciones privadas sin fines de lucro, deberían destacar la necesidad de 
métodos para diversificar fondos y fuentes de recursos para la estabilidad financiera, 
que garantice la continuidad del trabajo de la organización. 

Fuentes de financiamiento, se consigue de las agencias cooperación externa, 
fundaciones, las empresas, el gobierno y personas naturales, quienes continuarán 
jugando un rol importante en el proceso de sustentabilidad de las organizaciones 
privadas sin fines de lucro. Sin embargo, para la búsqueda de financiamiento, las 
organizaciones deben estar constantemente alertas a la filosofía cambiante de los 
donantes, a las presiones impuestas por recursos limitados, a las restricciones dictadas 
por los estatutos de las fundaciones, en respuesta a los cambios de la economía. La 
mejor estrategia para recopilar dinero o recursos en general, es mirar a todas las fuentes 
y construir una base de donantes, cultivando, involucrando y solicitando el máximo de 
donantes individuales posibles y la generación de fondos propios. 

Los mecanismos de financiamiento, son herramientas diseñadas para captar, generar, 
movilizar y/o transferir recursos que financian a través de diferentes programas y planes. 
Además, son instrumentos que permiten la gestión financiera. La identificación y la 
selección de mecanismos de financiamiento para mantener e incrementar los ingresos 
provenientes de fuentes existentes y/o establecer nuevas alternativas de recursos con 
el fin de contribuir a la sostenibilidad financiera de la institución.

• Mecanismos que se concentran en atraer y administrar fondos externos de 
cooperación nacionales e internacionales (Gobierno, agencias, instituciones privadas 
y personas naturales).

• Mecanismos para generar fondos propios que promuevan actividades de 
conservación, incluyendo instrumentos en inversiones, crédito, fondos empresariales, 
etc.

Estrategia de sostenibilidad Financiera:

La estrategia financiera para ACLO es importante, porque busca la equidad, justicia 
social y disminuir la pobreza, esto se la puede ver en el Plan Estratégico Institucional 
2019-2021, el que busca; generar cambios concretos y duraderos en la vida de la gente.

Objetivo General

Atraer financiamiento internacional, nacional y local, e Impulsar el desarrollo de iniciativas 
de autogeneración y diversificación de recursos.
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Objetivos específicos

• Alcanzar la sostenibilidad financiera a largo plazo de ACLO, a través de la 
implementación de estrategias de generación de fondos, efectividad del gasto, 
establecimiento de estructuras de participación en el manejo de recursos, estrategias 
de comunicación e incidencia.

• Incrementar el aporte de financiamiento de la institución, aumentar la contribución 
de actores públicos y privados (nacionales e internacionales) y de autogestión de 
recursos.

Los temas clave que deberá tener la estrategia de sostenibilidad financiera para su 
implementación son:

• Programa de actividades: Incluye todas las acciones relacionadas a ACLO, 
incluyendo aspectos institucionales, legales, reglamentarios y planes. (Testimonio 
de constitución, estatutos, Plan Estratégico y Reglamentos internos). 

• Estructura de toma de decisiones: Determinación de los niveles de decisión y su 
funcionamiento (ver organigrama).

• Personal dedicado: Identificación del personal necesario (en cantidad y calidad 
profesional) y determinación de los roles y responsabilidades. (Manual de funciones 
y Sistema de remuneración y reconocimiento al personal).

• Plan de comunicaciones: Definición de acciones orientadas a diseminar información 
financiera hacia actores internos y externos.

• Presupuesto: Clara determinación de los recursos para implementar el plan y su 
financiamiento (Manual administrativo y contable).

Como señalamos antes, es urgente obtener fondos, pero lo importante es garantizar de 
forma duradera la sostenibilidad de la institución en el marco de la misión y misión. 

Estos son los retos mayores:

◊ Diversificar las fuentes de financiación

◊ Priorizar líneas de actuación

◊ Explorar nuevas herramientas

También nos ayudará a crear una cultura de la captación de recursos en nuestra 
Institución, ya que en su elaboración se puede involucrar a distintas instancias de la 
organización. La estrategia financiera para la captación garantizará que las fuentes de 
financiación a las que se accedan, los recursos que se obtengan y las alianzas que se 
establezcan estén alineadas con la misión y valores de la Institución.
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Esto ayudaría a evitar o reducir principalmente la dependencia de fuentes internacionales 
y nacionales. Diversificar los mecanismos de financiamiento implica crear un portafolio 
diverso y balanceado que combine diversos mecanismos, ya sea fondos nacionales, 
internacionales y otros basados en el mercado para cumplir una base financiera estable.

Muchos factores influyen en la sostenibilidad de una organización, incluido el entorno 
operativo, las políticas nacionales y locales, las actividades de otras organizaciones, la 
disponibilidad de personal calificado y más. Comprender la naturaleza y el impacto de 
estas influencias en la organización y programas es fundamental. Sin embargo, también 
es importante diferenciar entre aquellos factores que puede controlar y aquellos que no 
puede controlar. 

Lo que nos falta profundizar:

Análisis interno de la organización

• Son factores claves que en su momento han condicionado el desempeño pasado, la 
evaluación de este desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades que 
presenta la institución en su funcionamiento y operación en relación con la misión.

• Este análisis comprende aspectos tales como su recurso humano, tecnología, 
estructura, redes de comunicación formal e informal, capacidad financiera, etc.

Análisis externo de la organización

• Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la institución, que 
condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), como 
negativos (amenazas).

• En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés o relevantes:

 » Las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos económicos, 
etc.

 » Los cambios del entorno (culturales, demográficos).

 » Los recursos (tecnológicos, avances científicos).

 » Los cambios en las necesidades ciudadanas (en cuanto a transporte, 
comunicaciones, información y participación).

 » Las políticas públicas y prioridades del sector.

 » El riesgo de factores naturales.

 » La competencia.

 » Las regulaciones.
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Líneas para la Sostenibilidad Financiera

Para lograr la sostenibilidad financiera, que es una necesidad imperiosa para asegurar 
los fondos necesarios. Sin embargo, poder llevar adelante este proceso puede ser 
complicado y abrumador, para optimizar el proceso de planificación financiera, se 
tomará en cuenta:

3. Análisis de necesidades y sistema administrativo-financiero. El análisis de 
la sostenibilidad financiera consiste en la cuantificación de las necesidades de 
financiamiento a corto, mediano y largo plazo para esto será necesario comparar los 
recursos disponibles actuales, que se toma como línea de base, con las necesidades 
de recursos, tanto en un escenario básico como en un escenario óptimo y pésimo.

4. Pre-selección y análisis de mecanismos financieros y marco legislativo y 
reglamentario: La identificación y la selección de mecanismos financieros representan 
un aspecto crucial para mantener e incrementar los ingresos provenientes de fuentes 
existentes y/o establecer nuevas alternativas de recursos con el fin de contribuir a la 
sostenibilidad financiera. De este modo, el logro de resultados favorables requiere 
de un enfoque sistemático que aclare los pasos a seguir, promueva la transparencia 
y permita alcanzar resultados.

5. Formulación de una estrategia financiera. Es una herramienta de carácter 
macro que establece las líneas de acción estratégica. En este sentido, evalúa 
financieramente las operaciones, entrega información sobre las necesidades 
actuales y futuras y define opciones de apalancamiento de recursos.

6. Personal de Comunicación. Es esencial para las acciones de financiación, ya 
que comunica los resultados a través de materiales institucionales actualizados 
(informes anuales, folletos, sitios Web) y coordina la participación de ACLO en 
eventos importantes.

Además, el personal de comunicación es clave en asegurar que los donantes sean 
reconocidos adecuadamente y que sus logos sean colocados en publicaciones, eventos, 
etc.

Plan de Desarrollo del Personal de ACLO

Con el fin de apoyar el desarrollo de aptitudes (habilidades) y actitudes (cualidades) 
que contribuyan a la sostenibilidad de ACLO, se fortalecerá las capacidades de las y los 
colaboradores en ACLO desde las siguientes líneas:

7. Formación en el enfoque OEDI y Cultura de Paz.

8. Formación en Creatividad e Innovación Organizacional (CIO).

9. Orientación sobre Fidelidad Creativa en el marco del PEI 2019 – 2021.

10. Formación en TIC.

11. Capacitación en redacción de textos persuasivos, informativos y descriptivos.
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Elementos para la sostenibilidad financiera

Para lograr la sostenibilidad financiera es necesario considerar un rango de elementos 
que son necesarios por lo cual es importante recalcar que uno de los factores de éxito 
para lograr la sostenibilidad financiera es diversificar los mecanismos financieros y se 
puede definir también como la posibilidad de tener una amplia variedad de alternativas 
financieras con el fin de minimizar los riesgos. Esto ayudaría a evitar o reducir 
principalmente la dependencia de fuentes internacionales y nacionales. Diversificar los 
mecanismos de financiamiento implica crear un portafolio diverso y balanceado que 
combine diversos mecanismos, ya sea fondos nacionales, internacionales y otros.

Para lograr la sostenibilidad financiera ACLO, se va considerar los siguientes elementos:

• Crear una cartera de financiamiento diverso de múltiples fuentes, estable y seguro, 
para minimizar los riesgos financieros y las fluctuaciones. 

• Asegurar que los fondos financieros sean manejados y administrados en una forma 
que promueva la eficiencia en los costos y el manejo, permitiendo planificación a 
largo plazo a nivel de la institución.

• Crear un fondo financiero para sobrellevar las distorsiones las políticas del gobierno 
que afectan negativamente la institución.

• Buscar otros donantes a través de un mapeo.

• Realizar una proyección de proyectos a largo plazo, en la que se exponga proyectos 
aprobados, en trámite y elaborados.

• Tener una base de proyectos concluidos que sirvan para presentar a financiadores 
públicos y privados.

• Generación de recursos propios a través de iniciativas propias de la institución.

• Clarificar y acordar un presupuesto.

• Educar y capacitar al personal en la utilización de los recursos e inspirar a que 
ayuden a que ACLO siga adelante.
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Esquema para la Sostenibilidad Financiera de ACLO
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1. Instituciones de Cooperación Internacional  
actuales

Fidelizar

2. Instituciones de Cooperación Internacional 
que anteriormente nos apoyaban

Reconquistar

3. Instituciones de Cooperación Internacional 
Potenciales

Seducir

4. Convocatorias Internacionales Participación competente

5. Convocatorias del Estado Plurinacional Participación competente

6. Fondos de Responsabilidad Social 
Empresarial

Participación competente

II.
 G

en
er

ac
ió

n 
de

 In
gr

es
os

1. Ingresos Radio

Clientes (vigentes y nuevos)

Línea 1: Potenciamiento y ampliación de los servicios
a) Marketing de Fidelización 

b) Marketing de ampliación

c)  Publicidad en Web y Redes Sociales

d) Renovación de la programación Red ACLO

e) Medios virtuales: Web ACLO y RRSS

Línea 2: Potenciamiento Imagen pública – reputación
a) Imagen Visual Institucional

b) Recomendación

c) Marketing de Participación posicionamiento

d) Re-posicionamiento

e) Responsabilidad Social Empresarial

Línea 3: Creación nuevos servicios
a)  Marketing de conquista

b) Creación de una unidad de producción multimedia  y 
traducción intercultural-plurilingüe de la red ACLO

c) Servicio de Monitoreo-Auditorías de difusión de 
publicidad institucional empresarial

d)  Marketing de conquista en el exterior

Control de gastos
a) Modelo de gestión red ACLO

b) Automatización de los medios: AM, FM y RRSS

c) Trabajo en Red

d) Optimizar gastos

e) Unificar los gastos

f) Migración tecnológica

g) Vincular a proyectos

h) Reasignación personal

i) Incorporación de pasantes – internos

2. Ingresos propios Ingresos por: consultorías, alquileres y centro de cursos

III
. I

nv
er

si
on

es

1. Inversiones Propias Iniciativas propias: Emprendimientos productivos y 
comercialización

2. Inversiones Externas Empresas: Acciones, cuotas de capital, Bonos y otros.
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A N E X O 6
SIGLAS Y ABREVIACIONES

ACLO Acción Cultural Loyola
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para al Desarrollo
AFD Agencia Francesa de Desarrollo
ALER Asociación Latinoamericana de Emisoras Radiofónicas
ANMI Área Natural de Manejo Integrado
AP Área Protegida
APG Asamblea del Pueblo Guaraní
ATT Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones
CAF Corporación Andina de Fomento
CAOP Concejo Ayllus Originarios de Potosí
CEP Centro de Estudios y Proyectos
CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CIPCA Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
CGG Comité de Gestión General de ACLO
COB Central Obrera Boliviana
CPAL Conferencia de Provinciales de América Latina
CPE Constitución Política del Estado
COVID-19 Corona Virus 2019
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
DESCP Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Políticos
FMI Fondo Monetario Internacional
GIZ Cooperación Técnica Alemana
IAP-BC Investigación Acción Participativa – Bienes Comunes
INE Instituto Nacional de Estadística
IPDRS Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica
IRFA Instituto Radiofónica Fe y Alegría
MCS Medios de Comunicación Social
NNA Niños, Niñas y Adolescentes
OECA Organizaciones Económicas Campesinas
OEDI Sistema de planificación Orientada a Efectos Directos e Impactos
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organización No Gubernamental
OPS Organización Panamericana de la Salud
PAP Plan Apostólico Provincial
PN Parque Nacional
PEI Plan Estratégico Institucional
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PIB Producto Interno Bruto
PIOC Pueblo Indígena Originario Campesino
PNUD Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo
POA Plan Operativo Anual
PSP Proyectos Socio Productivos
PUP Población Urbano Popular
RRNN Recursos Naturales
SCCF Secours Catholique Caritas France
SERNAP Servicio Nacional de Áreas Protegidas
TCO Territorio Comunitario de Origen
TCP Tribunal Constitucional Plurinacional
TEJ Transición Ecológica Justa
TIC Tecnologías de Información y Comunicación
UNITAS Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social
VIPFE Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos






