
Contexto
Las zonas rurales y periurbanas de la cuenca 
amazónica boliviana se caracterizan por la alta 
inseguridad alimentaria y la pobreza, que en los 
últimos años se profundizaron por fenómenos 
climáticos como las inundaciones, incendios 
forestales y otras que repercuten en la calidad de 
vida de las poblaciones. El Estado Plurinacional de 
Bolivia aprobó en 2012 la Ley Marco de la Madre 
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. En esta 
ley la seguridad en el acceso al recurso tierra y a 
los recursos naturales representa la base principal 
para la producción de alimentos.

El pescado amazónico, por su alta calidad 
alimenticia, puede contribuir a la seguridad 
alimentaria con soberanía en Bolivia. El consumo 
per cápita de pescado (1.8 kg/persona/año) es 
uno de los más bajos a nivel mundial (el promedio 
mundial llega a 16.8 kg/persona/año; FAO, 2014), 
situación que se agrava en áreas urbanas con 
mercados poco desarrollados y en zonas rurales 
sin acceso a cuerpos de agua. 
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Historias de cambio

Mensajes claves
• El consumo promedio per cápita de 

pescado en Bolivia es bajo. El pescado 
amazónico contribuye a la seguridad 
alimentaria del pueblo boliviano.

• Un intercambio entre pescadores 
indígenas bolivianos y pescadores 
brasileños permitió descubrir el potencial 
del paiche, una especia introducida que 
cambió drásticamente la cadena de valor 
del pescado en la amazonia boliviana.

• Más de 500 pescadores y piscicultores 
participaron activamente en la 
elaboración de la propuesta de la Ley de 
Pesca y Piscicultura de Bolivia.

• Las autoridades reconocen y valoran la 
importancia del pescado en la economía 
regional y la seguridad alimentaria del 
pueblo boliviano.
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La marginalización e invisibilidad del 
sector pesquero y piscícola en el país y 
la debilidad de políticas nacionales que 
impulsen su desarrollo, eran desafíos 
que la Federación Única de Pescadores, 
Comercializadores y Piscicultores del Norte 
Amazónico de Bolivia (FEUPECOPINAB) 
afrontaba, cuando un equipo de técnicos 
bolivianos y canadienses, apoyados 
por pescadores y piscicultores inició el 
proyecto “PECES PARA LA VIDA (PPV)” en 
el año 2011. Este equipo, con un enfoque 
innovador basado en la investigación-
acción, propuso la identificación de líderes 
locales, el fortalecimiento organizativo y 
la valoración de lecciones aprendidas de 
diversas intervenciones socio-técnicas, 
como el pilar fundamental para impulsar el 
desarrollo e implementación de un marco 
legal-institucional y una planificación estratégica 
del sector a nivel local, regional y nacional. 

Para testear el modelo se eligieron dos zonas 
piloto (Figura 1). La primera ubicada en el noroeste 
de la Cuenca Amazónica boliviana, donde el 
sector pesquero cambió drásticamente desde 
la introducción del paiche  (Arapaima gigas) y, 
la segunda, situada en el sudeste de la Cuenca, 
donde se cultivan especies nativas como el 
tambaqui (Piaractus brachypomus).

Impactos
Surgimiento de líderes locales 
mediante la investigación-acción
Uno de los principales resultados fue el 
acercamiento entre pescadores y piscicultores, lo 
cual permitió conocer y analizar sus demandas y 
buscar alternativas de solución a sus problemas. 
Se implementó, en alianza estratégica, un proceso 
de investigación participativa para mejorar el 
conocimiento del recurso pesquero y piscícola, 
la cadena productiva y sus principales cuellos de 
botella, lo que generó confianza y apropiación 
de diferentes herramientas participativas por 
parte de los actores. En la pesca, se logró 
instalar un sistema de recolección participativa 
de informaciones pesqueras y posterior 
empoderamiento de estas herramientas; en la 

piscicultura, se logró la creación de un grupo 
técnico de apoyo constituido por actores claves 
involucrados en la temática. 

Este proceso permitió el surgimiento y 
fortalecimiento de líderes locales, la mayor 
visibilidad del sector, y el reconocimiento de la 
actividad por las autoridades locales, regionales y 
nacionales. Los pescadores y piscicultores ahora 
conocen mejor la cadena productiva del pescado, 
el potencial de sus recursos y la rentabilidad de su 
actividad. 

Pueblos amazónicos descubren el 
potencial de una especie introducida
En un intercambio de conocimientos entre 
indígenas del norte de Bolivia (zona piloto A, 
Figura 1), se aplicó una técnica participativa de 
conteo de paiche para el manejo comunitario de 
lagunas, que se desarrolló en Brasil con éxito hace 
varios años. Como resultado se formaron técnicos 
locales indígenas para el conteo de paiche y se 
estableció el rendimiento óptimo social. Este 
proceso impulsó el reconocimiento de la pesca 
comercial, antes prohibida, en los territorios 
indígenas y como experiencia piloto, se instaló un 
Centro Comunitario Indígena de procesamiento 
de paiche (carne, cueros y escamas) en una 
comunidad del Territorio Indígena Multiétnico II 
(TIM II). 

Figura 1. Ubicación geográfica de las dos zonas piloto de estudio para la pesca 
y piscicultura y los flujos de pescado a los mercados locales y nacionales



Esta experiencia de aprovechamiento integral 
trajo consigo nuevas oportunidades económicas 
a lo largo de la cadena de valor. Adicional a los 
resultados obtenidos, PPV aportó en el diseño 
participativo y el mejoramiento del mercado 
campesino-indígena “Abasto”, en la zona peri-
urbana de Riberalta, donde 3000 familias  tienen 
bajo consumo de pescado y alta inseguridad 
alimentaria. La percepción de la calidad del 
pescado ofertado en el nuevo mercado subió de 
48 a 92%, según los entrevistados.

La piscicultura familiar hacia el 
desarrollo
Un diagnóstico realizado por expertos de Canadá, 
Brasil y Bolivia reveló las principales limitaciones 
que tenía la actividad de la piscicultura en Bolivia. 
Para ello, el proyecto propuso fortalecer la 
piscicultura familiar con enfoque de género, 
mediante la especialización técnica de recursos 
humanos locales y la articulación de alianzas entre 
actores. PPV valorizó la importante experiencia 
desarrollada por la Asociación de Piscicultores 
Norte Integrado de Yapacaní (APNI), zona piloto 
B (figura 1), apoyada por el Centro de Promoción 
Agropecuaria Campesina (CEPAC).
Antes de la intervención de PPV, la actividad 
piscícola en el municipio de Yapacaní se 
concentraba en 40 familias y hoy son 130, quienes 

han incrementado la oferta de pescado de 50 a 
400 toneladas/año (el 70% se consume localmente 
y el resto, en otras regiones del país), mejorando 
así sus ingresos económicos y contribuyendo a 
la seguridad alimentaria de la población local y 
nacional. 

Actualmente, las mujeres contribuyen con 
ingresos económicos, ocupan responsabilidades 
en sus organizaciones comunitarias, y participan 
en eventos municipales. PPV determinó en 
un estudio, que el 63% de la responsabilidad 
administrativa/económica en la familia es de la 
mujer, por su participación y compromiso en la 
actividad productiva.

Hacia una nueva política pesquera 
basada en la experiencia local 
Al inicio del proyecto en 2011, no existía 
comunicación y relaciones entre organizaciones 
de pescadores y piscicultores. Actualmente, 
impulsado por el proyecto PPV, existen líderes 
locales que han aprendido a incidir en las 
políticas públicas. FEUPECOPINAB fue una de 
las organizaciones impulsoras de este proceso. 
El proceso de fortalecimiento organizativo del 
sector  arrojó impactos positivos, los pescadores 
y piscicultores exigieron respeto, visibilidad 
y valoración del aporte de su actividad a la 

Incidencia directa de PECES PARA LA VIDA Incidencia indirecta (El Estado mejora la 
estructura nacional de Pesca y Acuicultura, 

en la gestión 2013-2014)
Nacional • Ley Pesca y Acuicultura (en proceso de 

consulta)
• Resolución Ministerial para el 

ordenamiento pesquero del paiche en 
la amazonia boliviana (en proceso de 
consulta)

• Guía para análisis y planificación de 
acuicultura tropical

• Lineamientos estratégicos para el 
desarrollo de la piscicultura tropical en 
Bolivia

• Ley N° 448 crea el Programa Nacional de 
Rumiantes Menores y Pesca

• Decreto Supremo N° 1922, Crea la 
Institución Pública Desconcentrada de 
Pesca y Acuicultura (IPD PACU) 

• Decreto Supremo N° 1939, Reglamenta la 
Ley 448 y Crea el Programa Nacional de 
Pesca y Acuicultura

• Resolución Ministerial N° 440 Aprueba el 
Plan Estratégico Nacional Agropecuario 
2014-2018

Departamental • Se crea la Federación de pescadores y piscicultores en la amazonia
• Ley Departamental del Día del Pescador Amazónico en Pando

Local (municipal) • 2 Ordenanzas Municipales del Día del Pescador Amazónico
• 1 Ordenanza Municipal que institucionaliza la Feria del Pescado Amazónico

Local (indígena) • Normativa local indígena que incluye la 
pesca comercial

• Estrategia Desarrollo Económico Local en 4 
territorios indígenas, entre ellos el TIM II

Tabla 1. Peces para la Vida, en alianza con pescadores, piscicultores y autoridades gubernamentales mejora la gobernanza en la pesca y 
piscicultura en Bolivia.



seguridad alimentaria del pueblo boliviano 
y, lo más importante, reclamaron atención y 
reconocimiento del Estado. 

Fruto de este proceso y con apoyo de PPV, 
en 2013, una representación nacional de las 
organizaciones del sector pesquero y acuícola de 
las tres cuencas (Plata, Amazónica y Altiplano), 
elaboró y consensuó una propuesta de Ley de 
Pesca y Acuicultura que ahora se encuentra 
en consulta en esferas gubernamentales. 
Paralelamente, el Estado aprobó diferentes 
normativas legales y creó la Institución Pública 
Desconcentrada de Pesca y Acuicultura (IPD 
PACU) como autoridad nacional del sector. 

Conclusiones
El fortalecimiento organizativo y la gobernanza 
en el sector pesquero y piscícola facilitaron la 
articulación de todos los actores involucrados en 
la cadena productiva del pescado, impulsando la 
aprobación de herramientas que tendrán impacto 
en el desarrollo de políticas públicas. Las lecciones 
aprendidas y las experiencias locales fueron los 
cimientos para que pescadores y piscicultores 
incidan, de forma exitosa, en la elaboración y 
planificación de políticas públicas, que definirán a 
corto y mediano plazo la contribución del pescado 
a la seguridad y soberanía alimentaria en el pueblo 
boliviano.
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