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Estudio de Caso 

Resistencia y lucha por la tierra: Comunidad Tierra Hermosa 

“Esta comunidad se llama Tierra Hermosa porque tiene harta piedra, harta 
humedad, así verde nomás pasa, porque hay hartas flores, también hay 

plantitas de cocina, y también otras plantitas de remedios y otras de 
adorno. Hay tierras, algunas partes más blanditas otras tierras negras por 
eso estoy segura que es Tierra Hermosa. Vea usted, qué linda es, ahora ya 

con sus caminitos, huertas, con las wawas corriendo y riendo.”  
(Toribia Espinoza, comunaria Tierra Hermosa) 

 

 

Información georreferencial  

La presente experiencia es de la comunidad Agroecológica Tierra Hermosa, ubicada 

en las coordenadas: Sur: 15°15'35.39"S y Oeste: 61°17'18.54"O, a una altura de 290 

metros sobre el nivel del mar, en el distrito 71 del Municipio San Ignacio de Velasco de 

la Provincia Velasco, al nor-este del departamento de Santa Cruz, Bolivia.  

En la región predomina un clima sub húmedo seco, con una temperatura media de 

24.7ºC, marcado por los meses de sequía y de lluvias. El 80% del territorio en la 

Provincia Velasco está conformado por el Bosque Seco Chiquitano, dentro de los 

cuales la mitad (40%) pertenecen al Parque Nacional Noel Kempff Mercado; el 19% 

está destinado a ganadería (comercialización de carne, y en menor medida, 

producción de leche y queso) y sólo un 1% de la tierra es de uso agrícola (Eger, 

Kristina, 2014). 

                                                             
1 El Municipio San Ignacio de Velasco se encuentra dividido en 12 distritos municipales. El distrito 7, donde se 

encuentra la comunidad de Tierra Hermosa, es el que concentra la mayor población migrante o colona. (Caballero, 

Gizel, 2013). 
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Si bien la tierra ignaciana es roja, arcillosa, con muy baja productividad, y gran parte 

se encuentra como área de producción forestal permanente, existen lugares donde se 

produce de manera diversificada, principalmente en las comunidades rurales 

indígenas y campesinas. De acuerdo al Plan de Uso de Suelo (PLUS) se pueden 

producir hasta 5 hectáreas por familia, entre frutales y granos. 

La ganadería se concentra en grandes estancias privadas, aunque en varias 

comunidades se ha empezado a desarrollarla, ya que se trata de una actividad más 

resistente a las sequías e inundaciones. En cuanto al aprovechamiento forestal, existe 

una Ley Forestal que habilita la utilización del bosque bajo planes de manejo 

sostenible; sin embargo, la actividad forestal ilegal y la explotación irresponsable 

amenazan al Bosque Chiquitano, uno de los más preciados en el territorio nacional. 

Las Trillizas y la historia de lucha por la tierra del MST-B 

“Somos y seguiremos siendo sin tierra porque vamos más allá de la conquista del 

acceso a la tierra, porque vamos por un espacio territorial y la realización de la 

reforma agraria completa, verdadera, integral, participativa y con igualdad de 

género” (Primera Conferencia Nacional sobre Reforma Agraria, Soberanía 

Alimentaria y Desarrollo Integral Comunitario, MST-B, Santa Cruz, 9 al 11 de 

noviembre del 2009)  

Tierra Hermosa es una comunidad campesina agroecológica que pertenece al 

Movimiento de los Trabajadores Indígenas Sin Tierra de la provincia Velasco (MST-V). 

Junto a otras dos comunidades campesinas agroecológicas, Chirimoyas y Tierra Firme, 

son conocidas como las Trillizas, ya que el MST-V presentó la solicitud de dotación de 

tierras de las tres comunidades al mismo tiempo.  

El MST-V se define, de acuerdo a su Estatuto Orgánico, como “una organización social 

de campesinos indígenas originarios, de carácter colectivo comunitario social, que 
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protege el medio ambiente, preserva la biodiversidad, que proyecta su desarrollo rural 

sostenible, responsable y contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria del país y la 

justicia social” (art.6, Capítulo I). 

Su organización matriz, el Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin 

Tierra de Bolivia (MST-B), apoyó en su consolidación. El MST-B nace en el año 2002 

en el Chaco boliviano, al calor de las movilizaciones que se dan en el país (la Guerra del 

agua y la 3°Marcha Indígena por la Tierra, Territorio y Recursos Naturales en el año 

2000, la 4°Marcha Indígena Campesina en el 2002). Su lucha consiste principalmente 

en ocupar tierras fiscales para quienes no tienen tierra o poseen de modo insuficiente; 

sin embargo, su objetivo como organización no acaba con el acceso a la misma.  

Su base ideológica es más amplia y profunda. Lo que como MST-B persiguen es poner 

fin a los latifundios, la devastación de la naturaleza y a los desequilibrios ecológicos 

ocasionados por las formas capitalistas de producción en la tierra. Su lucha es por una 

economía plural, soberanía alimentaria, protección a la Madre Tierra y producción 

agroecológica. 

Dentro de estos principios organizativos, el 9 de noviembre de 2006, el MST–B 

presenta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la solicitud de dotación 

para las Trillizas, en el marco de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria2. Si bien la 

dotación de tierras fue casi inmediata (en menos de un año ya tenían su título 

comunitario) el Estado no tuvo en cuenta que las poblaciones indígenas suelen 

cambiar de lugar de asentamiento, y las tierras que estaba entregando al MST-B, 

habían sido ocupadas por comunidades chiquitanas. Esta superposición generó graves 

conflictos que durante años tuvieron que mediar los distintos actores. Para Tierra 

                                                             
2 Esta Ley junto a la Ley 3501, promulgadas en el año 2006, significaron un fuerte impulso en el proceso de 
saneamiento de tierras, casi estanco luego de la sanción de la ley 1715 del año 1996. 
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Hermosa en particular significó una gran dificultad en su conformación como 

comunidad. 

A su vez, otra situación que obstaculizó la consolidación del territorio fue la demora 

en cumplirse para las nuevas familias el plan de asentamiento que estipula la ley 

3545, que consiste en brindar servicios básicos, insumos agropecuarios, entre otros.  

Los desafíos de habitar en la interculturalidad 

Antes de continuar con la historia de Tierra Hermosa, precisamos dar características 

acerca del contexto y los distintos actores que coexisten en el territorio de la 

Chiquitanía, para comprender la complejidad y a la vez riqueza que presentan estas 

experiencias. 

En primer lugar, las comunidades indígenas chiquitanas han estado fuertemente 

marcadas por la presencia de las Misiones Jesuíticas (1692-1767) y las haciendas 

constituidas a partir de estas misiones religiosas a fines del Siglo XIX.  Las haciendas 

se conformaron allí donde había población humana y en la región chiquitana esto fue 

alrededor de las misiones religiosas, donde se llegó a concentrar un 65% de la 

población indígena -35 pueblos étnicos, en 10 misiones- (Zolezzi, citado en Caballero, 

2013:26). Allí los hacendados en trato con los curas se fueron llevando a los indígenas 

como mano de obra para sus producciones. 

Es conocido que la Reforma Agraria de 1953 en Bolivia no transformó totalmente la 

situación inequitativa de distribución de la tierra ni las estructuras de las haciendas, 

mucho menos las consolidadas en el oriente del país3. Es así que la mayoría de los y las 

                                                             
3 Como señala Kristina Eger (2014:66): “Si bien la Reforma Agraria, promulgada en 1953, reconoció la existencia de 
“grupos selváticos” no los reconoció como sujetos de derecho, sino como objetos de protección estatal, situación 
que impidió el reconocimiento de derecho propietario sobre las tierras y/o territorios que ocupaban y su 
titulación. El desconocimiento de estos pueblos, de sus territorios, sus características de ocupación y forma de vida 
llevó al Estado a considerar estas tierras como fiscales (res nullius) y su distribución a otros sectores considerados 
productivos”. 
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indígenas de tierras bajas tuvieron que impulsar nuevas reformas agrarias y en 1996 

lograron transformar en parte sus condiciones a partir de las Marchas Indígenas 

iniciadas en 1990. 

En el territorio del que queremos dar cuenta, los comunarios chiquitanos organizados 

desde el 2001 en la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco 

(ACISIV) venían exigiendo el reconocimiento de sus tierras, en lucha contra los 

hacendados, latifundistas, madereros y grandes ganaderos. Con el proceso de 

saneamiento que inicia en el año 2000, Alcides Vadillo (Director Regional de 

Fundación Tierra) nos explica cómo las comunidades chiquitanas solicitan “no solo la 

tierra que les había dejado la hacienda, sino cada tierra fiscal que habían encontrado 

alrededor con una proyección de ampliarse. El INRA, a través del Instituto Geográfico 

Militar (IGM), realiza las mediciones de estas tierras de 104 comunidades. Entre ellas, el 

caso de tres comunidades que piden una sola dotación colectiva: Campamento, 

Candelaria y Colorado. El 2002 se miden estas tierras y continúa el trámite de dotación 

de tierras”. 

Entre medio, en 1989, tras una sequía en Potosí, Cáritas Bolivia junto a otras 

instituciones religiosas, tramitan una migración de potosinos hacia este territorio. La 

propuesta de formar “Núcleos Humanos” se extendió a otras comunidades que habían 

tenido que abandonar sus lugares de origen por distintos motivos (sequías, 

inundaciones, heladas o relocalizaciones por la neoliberalalización de la minería). De 

esta manera, en estos años se asientan las primeras comunidades de migrantes en la 

zona (Comunidad de San Martín de Porres, San Francisco y Santa Clara de La Estrella, 

entre las pioneras). 

Por último, cuando en el 2007 llegan los “collas con títulos” del MST a un territorio 

reclamado durante años por los chiquitanos, es imposible que no fueran vistos como 

“avasalladores” en lugar de aliados. Más aún con el oportunismo de los sectores 
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apoderados en contribuir a transformar, a su favor, la diferencia cultural existente en 

una enemistad entre los actores campesino-indígenas y originarios. 

Es decir, en 2007 se asientan las Trillizas del MST-B con una autorización de 

asentamiento inicial sobre 136.000 hectáreas, en una buena parte de tierras que 

tenían ya una solicitud de demanda por parte de las comunidades de la ACISIV 

(Campamento, Colorado y Candelaria); en la misma zona donde estaban también las 

comunidades pioneras de migrantes (San Martín, San Francisco, La Estrella).  En 

resumen, existían tres proyectos superpuestos en un mismo territorio, entre el 

distrito 7 y el 8. 

Como reflexiona Alcides, “la crítica no es a los campesinos. Es al Estado que no tiene 

coherencia en el manejo de la distribución de tierra. Hay un manejo que es en función de 

criterio político. Es más, si tú preguntas al INRA en ese momento cual es el reglamento o 

el trámite para dotación de tierras, no existe, pero se le han distribuido 6 millones de 

hectáreas tierra y nadie sabe con qué procedimiento. Es algo que siempre se hizo, se 

maneja la tierra como un botín político en función de quien detenta el poder. Lo 

lamentable es que se sigue ese camino”. 

Gracias a la convicción y compromiso de los dirigentes de las organizaciones del MST-

V y ACISIV, este conflicto se pudo apagar y, para el año 2010, se generaron entre los 

actores en cuestión, estrategias conjuntas de lucha y demanda colectiva al Estado. 

Historia de la demanda y las distintas estrategias de acceso y control 

de la tierra 

La comunidad Agroecológica Tierra Hermosa fue fundada por personas que no tenían 

tierra para vivir, migrantes en su mayoría quechuahablantes, principalmente de los 

departamentos de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, quienes con ayuda y apoyo de la 

dirigencia nacional del MST-B, identifican tierras fiscales para fundar su comunidad.  
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Luego de la solicitud de dotación de tierra ante el INRA el 9 de noviembre de 2006, el 

30 de noviembre del mismo año se admite esta demanda para que se inicie el proceso 

de acceso a la tierra del MST-V. Al año siguiente, el 1 de agosto se autoriza el 

asentamiento humano de Tierra Hermosa y el 30 de noviembre del 2007 el INRA 

expide el título ejecutorial de territorio colectivo para Tierra Hermosa, con una 

dotación de 15.237 hectáreas (Caballero, 2013:71-80).   

No obstante la relativa rapidez de los procedimientos del INRA en la dotación y 

titulación de las tierras, el proceso de asentamiento y consolidación de la Comunidad 

Agroecológica Tierra Hermosa se torna extenuante porque en el Municipio de San 

Ignacio de Velasco diferentes sectores sociales pugnaban para que los “collas” no se 

asienten en tierras chiquitanas.  

En aquel tiempo imperaba en el país el conflicto por la denominada “media luna”. En 

este contexto polarizado, donde el MST tenía apoyo del gobierno nacional, se generó 

un fuerte enfrentamiento. Explica Vadillo: “cambas contra collas, originarios contra 

colonos, orientales contra occidentales, los de aquí contra los de allá y se usó mucho a 

ambos movimientos en esta pelea. Entonces desde el 2007 el MST no podía ingresar 

ahí…”. 

Todas las instituciones regionales y grupos de poder armaron una estrategia para que 

las familias que venían a asentarse en la comunidad se fueran, de esta forma los 

comunarios de Tierra Hermosa se convirtieron en víctimas de ataques violentos por 

parte de la derecha conservadora de San Ignacio de Velasco interesada en disputar el 

territorio. Este proceso de desapropiación y violencia comenzó con la prohibición de 

ingreso a la comunidad por parte del comité cívico ignaciano, madereros, 

terratenientes y continuó con una serie de intentos de despojo y expulsión a los 

comunarios. 
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Ante este escenario, los comunarios de Tierra Hermosa, desarrollaron diferentes 

estrategias para ingresar a la comunidad, la más efectiva fue la llamada “Operación 

hormiga” que consistía en el ingreso de persona por persona caminando más de 80 

kilómetros hasta la comunidad, en donde aprovechaban de conocer y hablar con los 

integrantes de las comunidades aledañas (San Martín, Guadalupe, San Francisco). Sólo 

así lograron asentarse nuevamente. 

Don Bautista Vallejos (52), comunario de Tierra Hermosa y procedente de la 

Comunidad Tiquipaya (Prov. Andrés Ibáñez. Depto. Santa Cruz), rememora: “aquí, no 

nos dejaban entrar, los del Comité Cívico y los Unionistas nos detenían, una vez vinimos 

en grupo con otros compañeros y nos detuvieron, no nos dejaron pasar, hasta la Central 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de San Martin no quería que entremos, no 

nos querían, nos decían, a los que vinieron en camión, a que vienen por acá, no queremos 

avasalladores. Ingresé a la comunidad con otros dos compañeros, fue duro porque no 

teníamos herramientas, si nos veían con herramientas, no nos dejaban pasar los de 

Santa Rosa de Roca, otra vez de vuelta era, teníamos que entrar uno por uno, como 

hormigas…”. 

Muchas familias, a raíz de la conflictividad en la zona y por no contar con los servicios 

básicos decidieron abandonar la comunidad y buscar otros lugares para hacer su vida. 

Sin embargo, muchos de los comunarios y comunarias continuaron resistiendo. Como 

parte de una nueva estrategia para ocupar el territorio, tres años más tarde, en el 

2010, deciden abrir la comunidad a otros migrantes (principalmente del Chapare). Sin 

embargo, esto implicó para los Sin Tierra desafíos que no pudieron afrontar.  

Los comunarios de Tierra Hermosa fueron nuevamente desalojados por los últimos 

afiliados a la comunidad, estas personas no compartían los principios ideológicos del 

MST-B (en particular, la idea de una propiedad colectiva) y lo dieron a conocer 

después de afiliarse. Don Bautista relata “Una vez más, nos han apaleado, con piedra y 
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cadena de motosierra, también nos daban chicote, grave nos dieron, hemos escapado 

para todos lados, con escopeta, con armas, machete nos amenazaban”.  

Finalmente, después de varias reuniones y medidas de presión en el INRA, marcha 

hacia la ciudad de La Paz, huelga de hambre en el palacio de justicia entre otras, el 

INRA hizo valer el título ejecutorial de la comunidad y fue así que los comunarios 

regresaron a mediados de 2010, iniciando el proceso de asentamiento y consolidación 

en su comunidad. Luego de las negociaciones obtenidas, los Tarajchis (así llamaron a 

este grupo, en referencia a un pájaro de la zona que en lugar de construir su propio 

nido, ocupa la casa de los horneros una vez que éstos la han construido) se localizaron 

en otra comunidad colindante, Valle Hermoso.  

A su vez, respecto al problema inicial con los chiquitanos, en el año 2012-2013 hubo 

una política de acercamiento muy fuerte entre el MST-B y ACISIV a partir de trabajar 

la Carta Orgánica. Esto permitió que se conocieran entre los dirigentes, se 

disminuyeran las tensiones y los prejuicios; y en dos años de trabajo se logró la 

aceptación y legitimación del MST-B dentro de las instituciones de la zona.  

Por último es importante destacar que, pese a la fuerte conflictividad vivida en los 

primeros años, la presencia del MST-B y sus demandas en el territorio permitieron 

que se agilice y avance en el proceso de titulación de las tierras de aquéllas 

comunidades que venían luchando y exigiendo desde hace 20 años la obtención de sus 

títulos ejecutoriales. 

Línea de tiempo 

26 de mayo de 2006 

Se constituye la Comunidad Campesina Agroecológica Tierra Hermosa “sobre la base 

de familias de trabajadores campesinos sin tierra o con tierra insuficientes, que 
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buscan cultivar la tierra para lograr mejores condiciones de vida” (Estatuto Orgánico, 

aprobado el 27 de febrero de 2010). 

09 de noviembre de 2006  

Solicitud de dotación de tierra, en el marco de la Ley 3545 de Reconducción 

Comunitaria. 

30 de noviembre de 2006 

El INRA admite la demanda con las resoluciones administrativas N°013. Dando 

apertura para que el MST–B inicie formalmente el proceso de acceso a la tierra 

04 de noviembre del 2007 

Se dicta una resolución de dotación y titulación de 15,237 hectáreas para la 

comunidad de Tierra Hermosa, que genera la resistencia de las comunidades 

indígenas y el desalojo del MST-B de la zona. 

Febrero 2008 

Tras un proceso de negociación e ingreso al territorio dotado, reciben de manos del 

presidente Evo Morales, su título ejecutorial de territorio colectivo. Hay resistencia de 

grupos de poder para que puedan ingresar a la comunidad, finales del 2008-2009 se 

realizó el asentamiento de familia por familia, y se inscribe a otras familias 

necesitadas de tierra. 

Febrero 2010 

Los comunarios de Tierra Hermosa, fueron desalojados por nuevos afiliados de la 

comunidad (grupo Tarajchis) que no compartían los principios del MST de 

agroecología. 

Septiembre de 2010 

Retornan a su comunidad las familias afiliadas en la comunidad de Tierra Hermosa. 

Hasta 2015 
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La comunidad inicia el proceso de consolidación de su asentamiento a través de su 

plan de gestión territorial de bosques y tierra, llevando adelante la producción 

agrícola familiar. 

 

Tierra Hermosa: consolidación comunitaria 

En la actualidad, la comunidad Tierra Hermosa cuenta con 67 familias, entre ellas, 10 

de las familias fundadoras en el año 2006. En los últimos tiempos, sobre todo 

impulsado desde el gobierno nacional, han continuado llegando varias poblaciones 

nuevas, principalmente provenientes del Chapare. 

Al momento, la comunidad Tierra Hermosa tiene un Comité Comunal, compuesto por 

un Coordinador General, y diferentes comisiones abocadas a Tierra–Territorio, 

Organización Política Ideológica, Archivo y Registro, Economía, Planificación y 

Desarrollo, Social, Salud, Educación y Deporte, y Comunicación. Realiza reuniones 

comunales y asambleas, donde se socializan temas de importancia para la comunidad, 

entre los principales resaltan el manejo equitativo del agua, el huerto comunal, salud, 

educación, deporte y gestión territorial, entre otras. 

En cuanto a su fortalecimiento organizativo, tienen estatutos y reglamentos 

actualizados, y tienen coordinadores para el desarrollo de las acciones estratégicas a 

nivel comunal, municipal y nacional, responden a una estructura horizontal donde el 

dirigente es coordinador de acciones estratégicas. 

Después de 9 años de vida y 5 años de consolidación del territorio comunal, se puede 

observar que hay avances en la comunidad. Con relación al acceso a los servicios 

básicos, se cuenta con 2 pozos de agua que abastecen el uso familiar y el riego al 

huerto comunal. Han construido con aportes propios la infraestructura de una posta 

médica y están a la espera de un ítem para contar con un médico, en caso de 
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enfermedades graves tienen que trasladarse a la comunidad vecina de Campamento o 

al Hospital de la localidad de San Ignacio de Velasco. 

Tienen una escuela con enseñanza hasta el 4to de primaria, con maestros fijos en la 

comunidad; quienes desean seguir estudiando, lo hacen en la comunidad vecina de 

San Martín, que es el centro poblado más cercano (distante a 120 Km) y cuenta con un 

centro educativo hasta el bachillerato. Así, uno de los sueños a futuro es contar en la 

comunidad con una escuela para mayores. Reinaldo Rodríguez (48) señala que desde 

que sus hijos se pusieron más grandes, ellos y su mujer “se fueron a San Martín. Allá 

tengo un lotecito, lo dejé allí, una casita se lo he hecho para ellos. Yo vivo aquí solo, solito 

yo vivo aquí. Hay días que viene mi señora y llega, y hay días solito solito…si haría un 

colegio grande aquí todo, como no unirse la familia. Ahorita separados estamos, ni para 

compartir ni para cocinarse, nada”. 

 

Avances en gestión de la tierra y el territorio 

La comunidad agroecológica Tierra Hermosa tiene avances importantes en la 

administración de su territorio como por ejemplo la distribución de 20 has por 

afiliado para sus chacos familiares y cada uno implementa 1ha de sistemas 

agroforestales para la diversificación de la producción con cultivo como el maíz, frejol, 

naranja, pomelo, chía, sésamo, maní, etc. A nivel comunal, tienen un huerto de 35x60m 

con sistema a riego donde la comunidad se abastece de verduras como ser: tomate, 

pimentón, cebolla, espinaca. 

A nivel productivo, en la comunidad se cultiva diversidad de plantas frutales (papaya, 

guineo, plátano, naranja, limón, mandarina, mango, piña) y granos (maíz, frejol, maní y 

chía). También crían ovejas de pelo, reproducen sementales y crían gallinas criollas 

para el autoconsumo. La comercialización de la producción agrícola se realiza 
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directamente en sus chacos, los comerciantes intermediarios ingresan hasta la 

comunidad para realizar la compra, en pocos casos se realiza en la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra. 

Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de su Plan de Gestión Integral de 

Bosques y Tierra. Se ha realizado la etapa de diagnóstico y estudio técnico del 

territorio, estableciendo una zonificación a las características de los recursos, además 

del ordenamiento. La comunidad solo puede destinar un 5% de su territorio para el 

aprovechamiento agropecuario, y un 10% para el aprovechamiento bajo sistemas 

agroforestales, porque su zona está clasificada como Tierra de Producción Forestal 

Permanente. 

En el ordenamiento de la comunidad territorial se puede identificar la siguiente 

zonificación: atajado comunal, zona bajura, cañada, riachuelo, zona rocosa, laja, área 

primer parcelamiento, área segundo parcelamiento, área urbana, área de 

preservación de especies maderable, área de producción y aprovechamiento comunal, 

área de protección de la vida silvestre y caminos.  

Este plan se encuentra en proceso de establecer su reglamento de acceso, uso, 

beneficio y manejo de la tierra y recursos naturales. Entre los aspectos que norma, se 

destacan: prohibiciones de venta, hipoteca o alquiler de la tierra, establecimiento de la 

agricultura industrial, chaqueo de más de 5 hectáreas por año, uso de insecticidas y 

pesticidas, por mencionar algunos.  

Este último año, las mujeres han organizado un grupo en el que trabajan con un centro 

de transformación de los frutos, se ha construido un galpón de frutas y secadora 

donde se podrá elaborar como ser la deshidratación de papaya, manga, piña y banana 

para su conservación y venta al mercado local. A su vez, el mismo grupo de mujeres 

está avanzando en el proyecto de una chanchería con el apoyo de AVSF (Agrónomos y 
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Veterinarios Sin Frontera). Toribia Espinoza (35), comunaria de Tierra Hermosa y 

parte del grupo de mujeres, señala “nosotras ahorita recién hemos formado. Ha hecho 

también ranchos. Primerito 17 éramos, ahora 11 nomás estamos. Tenía que ser raza de 

raza, ahorita están criollas, no son razas”. 

Finalmente, uno de los proyectos que actualmente implica en un arduo trabajo a 

varios comunarios es la construcción de 18 viviendas en Tierra Hermosa, ya diseñadas 

para que tengan electricidad al momento en que se efectivice el tendido eléctrico en la 

comunidad. Edwin Verduguez (27) nos cuenta al respecto: “Como antes no tenía, mi 

padre antes andaba alquilando terreno para trabajar. Y así siempre no tenía. Entonces 

yo decía cuando era más joven, cuando yo sea grande voy a tener mi propia casa, ya no 

voy a andar como mi papá alquilando casa en casa. Y así pues. Ya mis logros, mi sueño lo 

he logrado”. 

Edwin es procedente de la comunidad Pojo de Cochabamba y hace cuatro años vive en 

Tierra Hermosa, pero antes de llegar aquí estuvo viviendo en la Argentina durante 

siete años. Además de estar terminando su casa a partir del proyecto de viviendas, 

está encargado en el grupo del huerto y emprendiendo planes de reforestación y 

ganadería en su parcela: “mi visión es reforestar con cítricos, y el resto sirva para 

ganadería. Con ese objetivo estoy en acá. Siempre también estoy trabajando con piña. 

Vender, también para la secadora. Somos un grupo de piñeros y ése es espacio cadena, 

entonces la misma cantidad de plantines como me la dieron tengo que pasárselo a otro, 

rotativo, paso cadena se llama. Los plantines que yo he recibido están limpios, están 

bonitos, están grandes”. 

Migrar para resistir. Luchar para vencer 

Dar cuenta del conflicto es parte de la visibilización de las estrategias, creatividad, 

fuerza y convicción que despliegan los sujetos en la lucha por el acceso a la tierra y la 



BOLIVIA    
 

15 

 

consolidación de sus territorios. En lugar de tratarse de historias lineales, se transitan 

diversas trayectorias (ninguna definitiva) en pos de construir comunidad día a día. 

Así es que al día de hoy las Trillizas se encuentran en un nuevo momento de 

redefinición de su organización matriz. Al momento de las últimas entrevistas 

realizadas en Tierra Hermosa (principios de noviembre de 2015), los dirigentes de las 

Trillizas se encontraban en La Paz por definir un nuevo rumbo en su estructura 

organizativa con la perspectiva de conformar la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia - CSUTCB4.  

Sin bien de concretarse la decisión de “migrar” a la CSUTCB como ente matriz, 

posiblemente no todos/as los/as comunarios/as de Tierra Hermosa se sientan en 

plena conformidad, particularmente los más antiguos en la comunidad que sienten y 

se identifican fuertemente con los principios del MST-B; para muchos se vislumbra 

como una oportunidad de mejora y aprovechamiento del contexto político en pos de 

fortalecer a la comunidad. Al respecto nos comenta Reinaldo “…que sea verde, que sea 

cualquier color, con tal que la comunidad se mejore. Eso queremos nosotros. No nos 

queremos destruir, ni tampoco torcer el MST. MST es como se ha bautizado, es su 

nombre. Pero tenemos que aprovechar lo que hay en el gobierno. Hay que aprovechar los 

proyectos para mejorar la comunidad”. 

Migrar siempre en busca de nuevos puntos de equilibrio, de alternativas para una vida 

vivible para todos/as. No sólo por la tierra, sino también para la dignidad y vida en 

comunidad. Por el trabajo y la justicia. Como dice el lema del MST, “esta lucha es para 

vencer” y la experiencia de Las Trillizas lo refleja a lo largo de sus años de existencia.  

                                                             
4 La CSUTCB es la principal organización matriz del sector campesino a nivel nacional. Se trata de una 
organización histórica y con diferentes momentos de protagonismo principal en la historia del país, 
aunque con un claro sesgo andinocéntrico, actualmente se encuentra subordinada al proyecto del 
gobierno como parte del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). 
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Como nos relata Edwin en su experiencia personal, la lucha por el acceso al territorio 

y la consolidación de la comunidad no es fácil ni está exenta de dificultades: “Ha sido 

triste. Pucha primer año que he venido, claro yo me fui a la Argentina, gané plata y 

armar una comunidad es complicado. No es fácil. Toda mi plata gasté aquí pero no hice 

nada. Aquí ponía plata…salida nomás, la plata gastaba, entrada ya no había. Apostar 

todo a la comunidad”. Sin embargo, al ver los logros conquistados a partir de años de 

lucha y trabajo, añade: “Se está logrando. Ya nomás contento. Ya veo lo que era antes he 

superado, más conforme. A veces antes pensaba irme porque tampoco se podía 

conseguir, ahora hemos salido adelante, no nos hemos quedado. Seguimos adelante en 

eso. Hay que seguir peleándola, sino vivir para servir… nomás”. 

Luego de 9 años de vida en la comunidad Tierra Hermosa, son muchos los desafíos  

pero también los avances obtenidos en el territorio: cuentan con su plan de Gestión 

Territorial de Bosques y Tierra, escuela, pozos de agua, posta médica, galpón de frutas, 

huerto comunal, nuevas viviendas y muchas ilusiones de vida para continuar.  
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Imagen extraída del informe de avance del trabajo de planificación territorial integral 

y participativa en la Comunidad Agroecológica Tierra Hermosa, por Pierre Collière 
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 Familia Vallejos Nogales 
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Huerto Comunal 
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Ingreso a Tierra Hermosa 
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Construcción y paisajes de Tierra Hermosa 


