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 Presentación

Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más grande y poblada de Bolivia y alberga una gran diversidad  cultural. En medio de más 
de 1 millón de habitantes, existe un importante número de mujeres y hombres de los pueblos ayoreo, chiquitano, guarayo, 
guaraní y yuracaré - mojeño, que han migrado o nacido en la ciudad y que paulatinamente se están integrando a la dinámica 
urbana. 

La exposición fotográfica itinerante “Ser indígena en la ciudad”, que recorrió varios espacios culturales municipales y privados 
(centros culturales y bibliotecas) de esta ciudad, es una invitación para conocer a cinco pueblos indígenas ejerciendo su 
derecho a la ciudad en su constante búsqueda de realización social, económica, política y cultural. 

Agradecemos a Formasol, Fundación Unir Bolivia, Programa Nuevo Amanecer Visión Mundial, Defensoría del Pueblo, Diario El 
Deber, Dirección de Cultura, Patrimonio y Turismo del Gobierno Autónomo de Santa Cruz de la Sierra y la Secretaría de Pueblos 
Indígenas del Gobierno Departamental de Santa Cruz, por su apoyo en la realización de esta muestra y memoria fotográfica. 

Pero sobre todo, agradecemos a todas las mujeres y hombres ayoreos, chiquitanos, guarayos, guaraníes y yuracaré - mojeño 
por compartir y darnos el privilegio de conocer, a través de una fotografía, una faceta de su historia de vida en la ciudad. 
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Idioma. Zamuco.

Población. 2.562 personas, según relevamiento 
elaborado por APCOB. 

Comunidades. 28 comunidades afiliadas a la Central Ayorea 
Nativa del Oriente Boliviano CANOB.

Ubicación. Municipios de Santa Cruz de la Sierra, Pailón, 
Cuatro Cañadas, Concepción, San José, Roboré, Puerto Suárez 
y Puerto Quijarro.

Población. 700 personas aproximadamente.

Ubicación en la ciudad. Comunidad Degüi en el séptimo anillo, Villa 
Primero de Mayo y Comunidad Garay en el Barrio San Silvestre Norte, 
final Av. Virgen de Luján. 

Historia  en la ciudad. A partir de 1955 llegan los primeros ayoreos a 
la ciudad en búsqueda de trabajo, salud y el deseo de explorar nuevos 
horizontes. Los primeros asentamientos se dieron en la  ex Estación
Brasilera, la Casa del Campesino (hoy CIDOB), en el Barrio Guaracachi y 
en la Villa Primero de Mayo.  El 2002 se da otro proceso migratorio desde 
las comunidades ayoreas del municipio de Pailón y Cuatro Cañada y se 
asientan en el Barrio San Silvestre Norte.

Inserción a fuentes laborales. Los hombres se dedican a la limpieza de lotes, jardinería, albañilería y 
por temporadas prestan sus servicios como jornaleros en empresas agroforestales. Sobresale la producción 
artesanal de bolsos, collares y aros en base fibra de garabatá. 

Organización, participación y representación política. Los ayoreos de Degüi se han organizado en la 
Asociación de Residentes Ayoreos Degüi ARAD. La participación social y política en las Juntas Vecinales es 
reciente y limitada, pero mantienen una relación muy cercana con las mismas y las Sub Alcaldías. 

Vínculo con sus comunidades de origen. Las familias de Degüi y Garay acogen con alojamiento y comida a 
familiares o amistades que llegan desde el campo para realizar trámites, vender sus artesanías, por problemas 
de salud o en la búsqueda de trabajo.
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Familia lingüistica. Chiquitano.

Población. 110.613 personas, según INE 2001.

Comunidades. 374 comunidades afiliadas a la Organización
 Indígena Chiquitana OICH.

Ubicación. Provincias Ñuflo de Chávez, Velasco, Guarayos 
(El Puente), Chiquitos, Ángel Sandoval y Germán Busch.

Población. 10.000 personas aproximadamente.

Ubicación en la ciudad. Barrios Oriental, 4 de Noviembre, Los Chacos,  
Pampa de la Isla, El Dorado Norte, Villa Primero de Mayo, Plan Tres mil, 
Av. Santos Dumont, La Cuchilla y El Vallecito I. 

Historia  en la ciudad. Después de la Reforma Agraria de 1952, 
muchos chiquitanos llegaron a los poblados periféricos de la ciudad. 
Con la construcción de la vía férrea Santa Cruz – Puerto Quijarro y la 
construcción de la carretera San Ramón – Concepción, se incrementó la 
migración de mujeres y hombres chiquitanos en búsqueda de trabajo, 
salud y educación.

Organización, participación y representación política. Los únicos chiquitanos organizados son los 
Lomerianos. El año 2009 conformaron la Asociación de Residentes Monkox Lomerianos ARIMLO. Existen 
dirigentes chiquitanos que residen en la ciudad y que ocupan espacios de decisión pública a nivel nacional y 
departamental; pero no cuentan con participación ni representación política a nivel municipal.   

Vínculo con sus comunidades de origen. Los chiquitanos que viven en la ciudad se trasladan a las 
comunidades rurales durante las fiestas de aniversario, patronales y religiosas, fin de año y campeonatos 
deportivos. También llegan desde el campo para visitar a sus  familiares y proveerse de algunos enseres que 
no pueden encontrar en sus comunidades, por problemas de salud o en búsqueda de trabajo.
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Idioma. Guaraní.

Población. 77.125 guaraníes según la Agenda Indígena 
Departamental.

Comunidades. 253 comunidades afiliadas al Concejo de 
Capitanías de Santa Cruz. 

Ubicación. Provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Sara, Ichilo, 
Obispo Santiesteban, Ñuflo de Chávez y Cordillera.

Población. 4.087 personas según relevamiento  elaborado por 
Formasol y Zona Cruz.

Ubicación en la ciudad. 11 barrios y comunidades: Santa Fe de los 
Junos, Jorori, Villa Paraíso, Pueblo Nuevo, Samaria, Kuapeguai, 15 de 
Septiembre, Ñande Reko, Barrio Nuevo, San Jorge  y Virgen de Luján, 
ubicadas en la carretera al norte, zona parque industrial, zona Plan Tres 
Mil, Palmasola, final Av. El Quior, Villa Viana y Normandía.

Historia  en la ciudad. La migración de los guaraníes a Santa Cruz de 
la Sierra se heredó de los desplazamientos hacia el norte argentino a la 
zafra cañera. En 1959, por las fuertes inundaciones en el Izozog, surgen
las primeras comunidades guaraníes en la provincia Andrés Ibáñez 
(Barrio Nuevo y Pueblo Nuevo), que posteriormente el Estado reconoció 
como tierras comunitarias. Los guaraníes llegaron a trabajar durante el 
auge de las actividades  agroindustriales en el norte integrado de Santa 
Cruz.

Identidad y cultura. El idioma y la forma de organización liderizada por el  Mburubicha o Capitán de cada 
comunidad y barrio, son expresiones de un proceso de reconfiguración de la  identidad guaraní en la ciudad. 
Muchas mujeres aún tejen tapices, bolsos,  alforjas  y hamacas decoradas con iconografía de su cultura.

Inserción a fuentes laborales. Además de  realizar trabajos no formales, entre los guaraníes existen 
profesionales en contaduría, abogados, profesores, técnicos de proyectos y  traductores. 

Oranización, participación y representación política. Los guaraníes han adoptado la forma organizativa 
en base a capitanías en los niveles  comunal y provincial, afiliadas a Zona Cruz fundada en 1992. Cada 
capitanía comunal cuenta con un Mburubicha o Capitán elegido por Asamblea General. Las mujeres guaraníes 
también asumen el cargo de Mburubicha o Capitana. Zona Cruz forma parte de la Asamblea del Pueblo 
Guaraní  APG y la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia Cidob.



2826 Fotografía: Barton Morales



2927Fotografía: Barton Morales



3028 Fotografía: Barton Morales



3129Fotografía: Barton Morales



3230 Fotografía: Barton Morales



3331Fotografía: Barton Morales



3432 Fotografía: Barton Morales



3533Fotografía: El Deber



3634 Fotografía: Barton Morales



373535

Idioma.  Guarayú.

Población. 31.577 personas según estimaciones del INE 
2001.

Comunidades. 21 comunidades y 6 centrales afiliadas a la 
Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos 
Copnag.

Ubicación. Municipios de Ascención de Guarayos, Urubichá 
y El Puente.

Población. Sin precisar.

Ubicación en la ciudad. Barrios Villa Primero de Mayo, El Dorado 
Norte, Av. Virgen de Luján, Plan Tres Mil, Los Chacos, Los Lotes, El 
Recreo, Av. Che Guevara, Villa Bolivia, Samaria II, Villa Paraíso, 
La Colorada, Santos Dumot, Zona Centro, Av. 2 de Agosto, Barrio Guapilo 
y El Vallecito I - II.

Historia  en la ciudad. Hace décadas, muchos guarayos llegaron a 
la ciudad  en búsqueda de mejor vida. Esta migración se incrementó a 
partir de la construcción de la carretera hacia el Beni. Las redes 
familiares de los que migraron primero, recibieron a los demás con 
alojamiento, alimentación y les ayudaron a buscar trabajo.

Identidad y cultura. Los guarayos practican su lengua  en el entorno 
familiar y con amigos cercanos. Sus prácticas culturales, que contienen 
un rico acerbo de costumbres, tradiciones, culinaria, música y folklore, 
pasan desapercibidas en la ciudad.

Educación. Los niños y niñas guarayos asisten a escuelas regulares públicas y no reciben educación bilingüe. 
Muchos jóvenes guarayos vienen a la ciudad  a cursar estudios superiores en la Uagrm.

Inserción a fuentes laborales. La calidad del empleo es precaria y con mucha movilidad, con trabajos 
eventuales como mecánicos, ayudantes de albañil,  trabajo doméstico, jardinería y otros. Algunos han creado 
microempresas de artesanías, donde emplean mano de obra familiar.

Oranización, participación y representación política. No existen  organizaciones de guarayos en la 
ciudad, pero hay un estrecho vínculo con las organizaciones de sus comunidades. Algunos guarayos participan 
en la Junta Vecinal de su barrio. 

Vínculo con sus comunidades de origen. Las fiestas familiares y religiosas son motivo para que los 
guarayos vuelvan a sus comunidades. Existe un fuerte vínculo entre los jóvenes migrantes y sus padres  que se 
quedan en sus comunidades de origen. 
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Idioma. Yuracaré y Mojeño.

Población. 1.000 personas del pueblo yuracaré y 14.000 
personas del pueblo mojeño, según estimaciones del INE 
2001.

Comunidades. 7 Comunidades afiliadas al Concejo Indígena 
del Pueblo Yuracaré - Mojeño Cipym.

Ubicación. TCO El Pallar, Provincia Ichilo.  

Población. 300 personas aproximadamente.

Ubicación en la ciudad. Urbanización El Vallecito I - II y la Villa 
Primero de Mayo.

Historia  en la ciudad. Su presencia en la ciudad se remonta a finales 
de 1990, con la creación del Concejo Indígena del Pueblo Yuracaré -
Mojeño Cipym. Los primeros dirigentes de esta organización vinieron 
a la ciudad para cumplir funciones dirigenciales, llegando después sus 
familiares.

Identidad y cultura. Entre las personas que conforman este pueblo, 
de acuerdo a su comunidad de origen, vínculo con otros pueblos y 
matrimonios interétnicos, se autoidentifican como mojeño, como 
yuracaré y como yuracaré – mojeño. En los hombres se destaca la 
práctica de la pesca, como elemento identitario propio de pueblos con 
una cultura pesquera y navegante de ríos.

Vivienda y servicios básicos. En el año 2009, junto a residentes de otros pueblos indígenas de tierras bajas, 
los yuracaré - mojeño aplicaron al Programa de Vivienda Social y Solidaria. Actualmente, están en proceso de 
regularizar el derecho propietario de sus inmuebles. Sólo cuentan con una línea de transporte público que los 
conecta con la  ciudad, además de una red de moto taxis que presta servicios en horarios limitados. 

Inserción a fuentes laborales. Se desempeñan en albañilería, chapistas, mecánicos, guardias de 
seguridad, choferes y  labores domésticas. Algunos trabajan en instituciones públicas y empresas 
privadas. Una actividad económica muy importante  es la pesca en sus comunidades de origen y su 
comercialización en la ciudad. 

Oranización, participación y representación política. En la ciudad no cuentan con una organización
 indígena que los represente, pero integran la Junta Vecinal de las urbanizaciones El Vallecito I y II.   Orgánica-
mente coordinan con el Concejo Indígena del Pueblo Yuracaré - Mojeño Cipym que es parte de la Coordinadora 
de Pueblos Étnicos de Santa Cruz Cpesc.

Vínculo con sus comunidades de origen. Los yuracaré - mojeño  que viven en la ciudad regresan a sus 
comunidades de origen para visitar a la familia, durante eventos festivos y sobre todo, en época de pesca.  
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Espacios Municipales

Centro Cultural Municipal Villa Primero de Mayo.
Biblioteca Municipal Distrito 2.
Biblioteca Municipal Distrito 1.
Biblioteca Municipal Distrito 5.
Centro Cultural Municipal Pampa de la Isla.
Centro Cultural Municipal Plan Tres Mil.
Centro Cultural Municipal La Cuchilla.
Casa de la cultura Raúl Otero Reiche.
Espacio de Arte Manzana Uno.

Espacios Privados

Centro de Formación y Cooperación Española Aecid.
Centro Cultural Feliciana Rodríguez.
Centro Cultural Santa Cruz.
Goethe -Zentrum Santa Cruz de la  Sierra.

ESPacIoS culturalES dE ExPoSIcIón
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