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Presentación 
 

La Academia Nacional de Ciencias (ANC) - Bolivia cumple 63 años en septiembre de 2023 
como una “institución rectora de la actividad estatal para promover la investigación, 
dignificar a los científicos y difundir su obra”. La ANC fue fundada mediante el Decreto 
Supremo 5582 de 23 de septiembre de 1960, como entidad científica autónoma, de derecho 
público. Posteriormente, fue declarada unidad descentralizada del Ministerio de Educación. 
Está constituida por miembros elegidos por pares en razón a sus aportes al conocimiento 
científico. 

Sus objetivos son 1. Promover el desarrollo de las ciencias y de las humanidades, y de sus 
aplicaciones. 2. Estimular y dignificar al científico y difundir su obra. 3. Asesorar a 
instituciones estatales y privadas, nacionales y departamentales, en el estudio, diseño, y 
ejecución de políticas de ciencia, tecnología e innovación. 4. Contribuir al fortalecimiento y 
a la operación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para cumplir con 
sus objetivos, la Academia, reúne las condiciones y directrices para convocar a nivel nacional 
a científicos con importante trayectoria que se destacan en diversas áreas del conocimiento 
de las ciencias. 

El accionar de nuestra ANC ha sido ininterrumpido. Los profesionales, investigadores y 
científicos que conformaron y conforman la Academia, como Académicos de Número, han 
construido la imagen nacional e internacional con base a sus experticias y a la producción 
intelectual. Si bien el grupo básico sobre la cual la Academia se constituyó se concentró en 
la sede de La Paz, paulatinamente se fue incrementando con la incorporación de profesionales 
residentes en otras ciudades; así comenzó hace unos años el desarrollo del primer capítulo 
departamental en Santa Cruz en directa colaboración con la Universidad Privada de Santa 
Cruz. El despliegue institucional ahora compromete similar crecimiento en otras ciudades 
del país. 

El despliegue desarrollado en convocatorias y colaboración a nivel nacional ha instaurado la 
vigencia de capítulos departamentales de la ANC para facilitar el trabajo organizado y 
promover a las ciencias, a nivel de las instituciones y de especialistas científicos. Muchos de 
los académicos de número todavía son científicos activos en centros de investigación en 
varias universidades, mientras que otros se han jubilado y respaldan la vigencia de la 
Academia. 

El funcionamiento de nuestra Academia también conforma redes de colaboración con 
asociaciones internacionales: Asociación Interamericana de Academias de Ciencias 
(IANAS), Asociación Internacional de Academias (IAP), Consejo Científico Internacional 
(ISC), Red Internacional de Academias de Ciencia para los Derechos Humanos y Alianza de 
Salud Planetaria (APH). Estas redes generan oportunidades de interacción e intercambio con 
otras academias de ciencias, así como la conformación de comisiones y programas en las que 
nuestra Academia ha contribuido en reuniones de coordinación, elaboración de documentos 
de discusión, publicaciones y eventos a nivel internacional. La representación de la ANC y 
de Bolivia se genera gracias a la colaboración y participación permanente de los académicos 
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de número, quienes aportan con conocimientos y experiencias como respaldo institucional, 
de los grupos de expertos y del país. 

El libro de los académicos de número 

Al realizar esta publicación hemos considerado que es importante que los Académicos de 
Número, tanto activos como fallecidos puedan mostrar a través de sus biografías abreviadas, 
de una manera narrativa, sus trayectorias profesionales en virtud a sus áreas de especialidad, 
sus logros y producción intelectual, que han alcanzado, a través de su trayectoria, 
reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. De esta manera queremos mostrar 
que la Academia procura involucrar a insignes investigadores del país, y al mismo tiempo 
desafiar y motivar a nuevos profesionales, vigilando la excelencia académica y compromiso 
con el trabajo en diversas áreas de especialidad.  

El material que se produzca sobre la vida y producción de 64 Académicos de Número será 
difundido ampliamente en formato digital en una primera edición, que podrá ser luego 
publicado en un libro y traducido al inglés. En una edición posterior, se incluirá también a 
aquellos académicos que por un motivo u otro no lograron alcanzar la fecha límite establecida 
para esta edición.  

Los objetivos propuestos para este Libro son: 1. Divulgar semblanzas de los Académicos de 
Número de la Academia Nacional de Ciencias, 2. Resaltar la cronología y contribución 
científica de los académicos, 3. Respaldar las áreas científicas que han generado trayectoria 
en la Academia Nacional de Ciencias en Bolivia y el mundo. 

En el caso del grupo de los 47 académicos de número fallecidos, se ha incluido un formato 
más abreviado que también ilustra las áreas de especialidad y trayectorias. La extensa lista 
ha sido preparada por el Dr. Carlos Aguirre B. complementando sus historias biográficas y 
semblanzas quienes contribuyeron a la trayectoria institucional. Dado que la familia del 
Acad. Ovidio Suárez se anotició de esta convocatoria, gentilmente hicieron llegar una 
contribución más detallada, acorde con el instructivo del formato compartido. 

Finalmente, y no menos importante, este Libro se constituye no solo en un homenaje al 
aniversario de la institución sino en lanzar un llamado a las jóvenes generaciones de 
investigadores científicos de Bolivia, para comprometer su desempeño en la colectividad del 
país y del mundo. 

 

 

 

Mónica Moraes R., PhD.    Carlos Aguirre Bastos, MSc. 

Editores 

 

La Paz, Septiembre 2023.  
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Académicos de Número 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta primera edición contribuyeron sus historias de vida 15 académicos de número de la 
Academia Nacional de Ciencias: Acad. Carlos Aguirre, Acad. Luis F. Aguirre, Acad. Manuel 
Arellano, Acad. Franklin Bustillos, Acad. Ximena Cadima, Acad. HCF Mansilla, Acad. 
Marcos Michel, Acad. Mónica Moraes R., Acad. Juan Manuel Navarro, Acad. Gonzalo 
Riveros, Acad. Carmen Rosa Serrano, Acad. Ramiro Suárez Soruco, Acad. Marisol Toledo, 
Acad. Horacio Toro, Acad. Andrés Trepp y Acad. Fernando Urquidi. 
 
Las biografías están organizadas en orden alfabético por sus apellidos. 
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Académico Carlos Aguirre Bastos (B.S., 
MSc.) 

Nacido en La Paz, Bolivia el 1 de agosto de 1942. Hijo del 
abogado Carlos Aguirre Rodriguez y la pintora Yolanda 
Bastos Flores. Casado con María Teresa Thorne, hijos: 1. 
María Cecilia Aguirre Thorne casada con Juan Carlos 
Vasquez de Velasco, nietos Paloma y Joaquín; 2. Carlos 
Tomas Aguirre Thorne, casado con Cody Clearwater, 
nietos Luka y Paolo. 

Graduado en el colegio St. Andrews de La Paz (segunda 
promoción, 1959); Bachelor of Science (1965) en física 
otorgado por la Oklahoma State University, USA; 
Postgrado en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, 
Rio de Janeiro, Brasil (1966-1968) y Master of Science 

(1971) en física, otorgado por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Diploma, Radioisotope 
School (1971) por la Agencia de Energía Atómica del Japón; Diploma en el manejo ambiental de la 
tecnología, por el Institute for Management Development (IMD) (1976), Suiza; Diploma en 
planificación científica y tecnológica por la Organización de los Estados Americanos (1978). 

Luego de concluir mis estudios me reincorporé en 1969 al entonces Laboratorio de Física Cósmica 
de Chacaltaya (hoy Instituto de Investigaciones Físicas). En el Laboratorio ya había trabajado como 
asistente del Profesor Ismael Escobar, durante mis vacaciones en los veranos de Estados Unidos desde 
1962. Entre 1969 y hasta 1979 fui Catedrático de Física en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 
de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). En 1977 dejé el Instituto para ocupar el cargo de 
Primer Director de Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Planeamiento y Coordinación. Si bien 
este cambio significo mi dedicación al estudio y aplicación de la política y planificación de la ciencia 
y tecnología, no dejé completamente actividades en la física. 

Durante mis estudios de posgrado, tuve la suerte de trabajar bajo la dirección del Profesor Cesar M.G. 
Lattes, uno de los grandes científicos mundiales, descubridor del mesón pi en Chacaltaya (junto a 
Powell, Ochialini y Muirhead).  

Entre los años 1973 y 1977 el Director del Instituto de Investigaciones Físicas de la UMSA. Entre 
muchas tareas, en esta gestión se construyó el Planetario (con el Dr. Max Schreier, visitando mi 
oficina para ver si puedo obtener más recursos y acelerar la obra, y a cuya tenacidad tiene bien 
merecido el nombre del Planetario). También durante mi gestión se construyó el observatorio de 
Patacamaya en el marco de una colaboración con la Academia de Ciencias de la Unión Soviética; se 
invitó a un nuevo grupo de científicos japoneses de la Universidad de Saitama, que trabajó junto a 
dos grupos que venían trabajando desde 1960, BASJE con la Universidad de Tokio y MIT y la 
Colaboración Brasil Japón. En el Instituto de incorporó un grupo de geofísica y otro de física del 
estado sólido. En esta década fui Miembro Asociado del Centro Internacional de Física Teórica en 
Trieste (1975 – 1981). También en estos años fui investigador visitante en el Instituto de 
Investigaciones Físico Químicas (RIKKEN) del Japón (1971/1972); el Instituto de Física Nuclear 
Pura y Aplicada de la Universidad de Kiel en Alemania (1975); la Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina (1972); el Consejo Astronómico de la 
Academia de Ciencias de la Unión Soviética (1975 y 1978). 
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Además de mis tareas de investigación en materia de física cósmica, desarrolle muchas otras 
actividades tanto en el Instituto, como la UMSA y fuera de ella, entre ellas: Fundador, Secretario 
General (1969 / 1975), Presidente (1976 / 1981) de la Sociedad Boliviana de Física;   Presidente (1973 
/1981) del Comité Nacional del Programa "El Hombre y la Biosfera" MAB/UNESCO; Miembro de 
la Comisión de Recursos Naturales del Consejo Marítimo de Bolivia (1976 / 1977); Director del 
Centro de Planificación de la Investigación Científica de la UMSA (1973 a 1975); Secretario General 
de la Universidad (1975); Profesor de Electrónica, Escuela Militar de Ingeniería, Bolivia (1970 / 
1971). Fundador del Departamento de Sistemas Electrónicos. 

En la década de los años 80, junto con Eduardo Posada y Galileo Violini y un grupo de científicos, la 
mayoría colombianos, fundamos el Centro Internacional de Física en Bogotá. En el Centro me tocó 
ser miembro del Consejo Administrativo que tenía la función principal de obtener los recursos 
financieros para la ejecución de proyectos definidos por el Consejo Científico, presidido por el Dr. 
León Lederman, Premio Nobel de Física 1988, con quien trabajé codo a codo para llevar adelante las 
tareas del Centro. En los años 90’s hice parte del grupo de diseño del actual Observatorio Pierre Auger 
en la Argentina, en el Laboratorio Fermi de Chicago, conducido por Jim Cronin, Premio Nobel de 
Física 1980 y por Alan Watson F.R.S.  

 

Entre mis logros más importantes como científico, se encuentra el análisis sobre el origen de los rayos 
cósmicos de muy alta energía. Los resultados de esta investigación fueron publicados como: C. 
Aguirre: "Correlation of Pulsar Positions and the Arrival Directions of Air Showers of Energies 
1017 - 1018 eV Observed at Chacaltaya". Journal of Physics A 7, 12; pp. 1474 (1974). Este tema fue 
objeto de mi tesis de ingreso a la Academia (en 1976). Más adelante, en 2007, como parte de nuestra 
participación en el Observatorio Pierre Auger, se publicó bajo la autoría de Abraham, P. Abreu, M. 
Aglieta, C. Aguirre et al. (junto con Rolando Ticona y Alfonso Velarde de la UMSA) el trabajo 
“Correlation of the highest energy cosmic rays with nearby extragalactic objects”, Science, 318 p. 
939 – 943 (9 November 2007). Este trabajo fue descrito por el editor de Science como uno de los tres 
hallazgos científicos más importante del año. 

La motivación más importante para dedicarme a la ciencia fue el hermano de mi mamá, Juan Bastos, 
quien era un aficionado – quasi profesional a la astronomía. En mis años de colegio primario recibí 
de él mi primer libro de astronomía, que devoré con el mayor placer. Creo que este es un interesante 
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ejemplo que debemos seguir los científicos para incentivar la ciencia en los jóvenes, además de 
señalarles que siempre habrá futuro para ellos en este campo, pues es la base sobre la cual se 
fundamenta el progreso humano. 

En 1978 asumí como primer Director la Dirección de Ciencia y Tecnología en el Ministerio de 
Planeamiento y Coordinación. Esta tarea me alejó de mi actividad principal en la física y me llevó, 
no solamente a la política, planificación y administración de la ciencia, sino también al estudio de la 
ciencia como una disciplina científica. A partir de este año tuve la oportunidad de desarrollar un 
conjunto importante de actividades en estas materias.  

 

Fui Funcionario Internacional y Jefe del Departamento de Tecnología de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena en Lima, Perú (1979-1989); entre 1990 y 1992, Co director de un proyecto entre la 
Universidad Andina y la Comisión Europea. En este periodo, ejercí como Secretario del Consejo 
Andino de Ciencia y Tecnología y Secretario de la Subcomisión Mixta Andino / Europea de 
Cooperación. Fui electo Presidente de la Academia Nacional de Ciencias, cargo que ejercí entre 1992 
y 2002. Durante mi gestión en la Academia, fui entre otros, Presidente del Directorio de la estación 
Biológica del Beni. Presidente (1997 a 2000) de la Federación Latinoamericana de Academias de 
Ciencia (hoy extinta); Coordinador Regional del Subgrupo de “Políticas” del Programa 
Interamericano MERCOCYT (Organización de los Estados Americanos). (1997 a 1999); Miembro 
del Panel Científico para Asuntos Ambientales en la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya (2001). 
Actualmente, represento a la Academia Nacional de Ciencias en la Red Internacional de Academias 
e Instituciones Científicas para los Derechos Humanos. 

Entre 1995 y 1996, en paralelo a la Academia, fui el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, bajo la Vicepresidencia de la República. Mas adelante entre 2001 y 2003, Jefe 
del Proyecto del BID de apoyo al Ministerio de Desarrollo Sostenible; y entre 2003 y 2004, Director 
de Planificación Académica de la Universidad Católica Boliviana.  

Luego de un breve periodo como Embajador de Bolivia en Panamá, entre 2006 y 2007 fui Asesor de 
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá. Asesor de la Rectoría de 
la Universidad Tecnológica de Panamá (2010-2012), y Asesor del Secretario Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Panamá. (2010-2021). En esta última actividad me tocó coordinar la preparación de 
los planes nacional de ciencia, tecnología e innovación 2015–2019 y 2019–2024 de Panamá, también 
fui el coordinador para Panamá de dos proyectos regionales latinoamericanos financiados por la 
Comisión Europea. 
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Entre 2008 y 2009, fui investigador visitante en el Austrian Institute of Technology en Viena. En el 
Instituto realicé investigaciones sobre los sistemas nacionales y sectoriales de innovación de Brasil, 
India, China, Sur África y México; participé en el estudio prospectivo sobre seguridad europea 
(FORESEC), y fui responsable de la preparación de la monografía sobre España; coordinador del 
proyecto de prospectiva tecnológica en apoyo de la Organización de Verificación del Tratado de 
Prohibición de Pruebas Nucleares.  

En años previos, fui Profesor Invitado (en la temática de integración regional) en los cursos 
Latinoamericanos de Planificación y Economía de la Energía (junio, 1981), noviembre, 1984), XV 
(diciembre, 1985), del Instituto de Economía de la Energía de la Fundación Bariloche, Argentina; 
Profesor Invitado en el Curso de Maestría en Ciencia y tecnología – Fundamentos de la política 
científica y tecnológica – Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, España (febrero, 2010); 
Profesor Invitado en el Curso de Entrenamiento en Prospectiva para la Decidores Públicos de Europa, 
Centro Internacional de Estudios Prospectivos de la Unión Europea, Sevilla, España, octubre 2008. 

Dentro de mis actividades en materia de política y planificación de la ciencia, he realizado un 
importante número de tareas de asesoría y consultoría en diferentes países de Europa (Austria, 
España, Comisión Europea); África (Sur África, Namibia, Botsuana, Zambia, Mozambique, 
Tanzania, Ruanda, Kenia, Uganda, Senegal; Medio Oriente (Arabia Saudita y Consejo de 
Cooperación del Golfo); Sudeste Asiático (Vietnam, Laos, Camboya, Indonesia); Latino América 
(los países centroamericanos, Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Colombia, México). 

 

Entre otras actividades, algunas todavía ligadas a la ciencia destacan:  Miembro del Comité 
Internacional de Coordinación de las Conferencias Marcel Grossman del Centro Internacional de 
Astrofísica Relativista (desde 1997 a la fecha); Miembro de la Junta Internacional de Asesoría del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam para la formulación y seguimiento del Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011 – 2020, Hanoi, Vietnam (2011); Miembro del “Comité 
Impulsor” del Diálogo Global sobre Nanotecnología y los Pobres, Meridian Institute, Washington 
DC (2005 / 2010); Miembro del Comité Científico (8 miembros por Latinoamérica y 8 por Europa) 
del Programa ALFA II de Cooperación Inter Universitaria de la Unión Europea (2000 / 2005). 

Al momento de preparar este relato (y desde febrero de 2023) soy el Coordinador General del 
Proyecto “Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) – Centro Internacional de 
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Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (DRC) - “Fortaleciendo sistemas inclusivos de ciencia 
e innovación en América Latina a través de una red de investigación colaborativa” que estudia y 
propone políticas para fortalecer en nexo entre la innovación y la inclusión social. 

Dentro de mis distinciones, se destacan: Miembro Extranjero Correspondiente de la Academia de 
Ciencias de Buenos Aires (1993); Miembro de la Academia Europea de Ciencias (2002). Premio de 
Ciencias 2001 de la Fundación Manuel Vicente Ballivián; Miembro Honorario:  Liga de Defensa del 
Medio Ambiente (1993); “Medalla al Mérito Científico 2000". Premio Anual de la Academia 
Nacional de Ciencias de Bolivia (2000); Medalla de Oro por 25 años de Servicios prestados a la 
Academia Nacional de Ciencias de Bolivia (2001); Medalla Franz Tamayo por contribuciones a la 
Cultura (Prefectura del Departamento de La Paz, 2003); Premio por “Aporte al Desarrollo de la 
Inventiva Boliviana”. Asociación de Inventores de Bolivia (2004); Miembro Honorario de la 
“Sociedad Bolivariana de Panamá” (2006); Noteworthy Science Administrator, researcher. Marquis 
who’s who: ANCB 2022 Premio de Reconocimiento por sus contribuciones a la Academia Nacional 
de Ciencias de Bolivia. 

Tengo más de 400 artículos, informes, monografías, capítulos de libros, y libros en física cósmica, 
política y planificación científica, tecnológica e innovación, recursos naturales, medio ambiente y 
desarrollo sostenible, y más de un centenar de presentaciones en conferencias internacionales y como 
expositor invitado.  Algunas de ellas en los últimos cinco años: 

 Aguirre-Bastos, C. 2023. Internalization of Science and Diplomacy, Concepts and Practices: 
Lessons for Developing Countries. En: Science, Technology, and Innovation Diplomacy in 
Developing Countries. Springer Nature. 

 Bortagaray, I. & C. Aguirre-Bastos. 2021. Innovation policies for inclusive and sustainable 
development: Insights from the Central American Region. En: Ordoñez-Matamoros; Orozco; 
Sierra; Gonzales; Bortagaray; Garcias-Estevez (eds) Policy and Governance of Science, 
Technology, ad Innovation Palgrave – Mc Millan Studies in Democracy, Innovation, and 
Entrepreneurship for Growth. 

 Dutrénit, G., C. Aguirre-Bastos, M. Puchet & M. Salazar. 2021. UNESCO Science Report 
2020: Latin America Chapter. Paris. 

 Aguirre-Bastos, C., J. Chaves-Chaparro & S. Aricò (eds). 2019. Co-Designing Science in 
Africa: First steps in assessing the sustainability science approach on the ground. UNESCO, 
Paris.  

 Göransson, B., C. Brundenius & C. Aguirre-Bastos (eds). 2016. Closing the Loop in 
Developing Countries, the Innovation Systems in Bolivia, Mozambique, Tanzania and 
Vietnam, Edward Elgar Publishing Co. UK.  

 Aguirre-Bastos, C., J. Chaves Chaparro & A. Aricó. 2019. Sustainability Science: where and 
how. En: C. Aguirre-Bastos, J. Chaves-Chaparro (eds) Constructing Sustainability Science in 
Africa, Future Earth Project SIDA - UNESCO. 

 Aguirre-Bastos, C., T. Ntakirutimana & L. Mugabo. 2019. Home grown initiatives for 
sustainable development in Rwanda. En: C. Aguirre-Bastos, J. Chaves-Chaparro (eds) 
Constructing Sustainability Science in Africa, Future Earth Project SIDA - UNESCO. 

 Otim-Onapa, M. S. Sebbale & C. Aguirre-Bastos. 2019 Harnessing science and technology 
knowledge for sustainability in Uganda. En: C. Aguirre-Bastos, J. Chaves-Chaparro (eds) 
Constructing Sustainability Science in Africa, Future Earth Project SIDA - UNESCO. 

 Aguirre-Bastos, C. & M.K. Weber. 2018. Foresight for Shaping National Innovation Systems 
in Developing Economies, Technology Forecasting and Social Change 128: 186–196. 
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Acad. Luis F. Aguirre, PhD 

Nacido en La Paz (27/12/1968) y radica en la ciudad de 
Cochabamba desde el 2002. Hijo de la historiadora Martha 
Urioste Fernández de Córdoba y el abogado Fernando 
Aguirre Bastos. Casado con la bióloga Lic. Msc. M. Isabel 
Galarza M. y con tres hijos, Esteban, Bernardo y Natalia. 
Previa su estadía en Cochabamba, ha radicado en la 
Estación Biológica del Beni, sirviendo como director de 
monitoreo y ha vivido en Amberes (Bélgica) durante su 
fase de trabajo doctoral. 

Soy biólogo (Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, 
1994), con una maestría en Ecología y Conservación 
(Instituto de Ecología, UMSA, La Paz, 1996) y doctorado 
en ciencias (Universidad de Amberes, Bélgica, 2002).  

Dentro mis actividades de investigación, he desarrollado, 
como investigador principal o coinvestigador principal, 21 

proyectos a nivel nacional e internacional, siendo el último proyecto sobre Corredores Biológicos 
Urbanos, Funciones Ambientales y Equidad con apoyo de la cooperación suiza, COSUDE/DICYT. 
Otras agencias de cooperación con las que ha trabajado incluyen el VLIR (cooperación belga), ASDI 
(cooperación sueca), USFW (Estados Unidos), SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund, 
Whitley Fund for Nature, National Geografic, Kilverston Wildlife Charitable Trust, Wildlife Trust, 
entro otros.  

Actualmente soy docente investigador del Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) en la Facultad 
de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón, y desde el 2012 me desempeño 
como director del mismo. Soy docente de la carrera de Biología de la UMSS (Sistemática de 
Mamíferos) y docente de postgrado de materias tales como Biología de la Conservación y 
Herramientas Metodológicas para la Investigación Científica. Coordino la Red de Biodiversidad, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la UMSS. Desde 1998 a la fecha soy co-Coordinador, junto 
a Isabel Galarza, del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia (PCMB). Desde 
2022 soy Académico de Número de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, ocupando la silla 
“F” de mastozoología. 

Soy coautor de más de 200 artículos científicos en revistas y libros, y editor, autor y coautor de 16 
libros y guías, siendo muchas de esas publicaciones en revistas de alto impacto internacional, como 
Science, Nature, Proceedings of the Royal Academy of Science de Londres, Journal of Biogeography, 
entre otros. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales presentando 220 
ponencias, que van desde conferencias como plenarista invitado hasta presentación posters. Junto a 
su equipo de trabajo, ha organizado, coorganizado y ha sido miembro de comités científicos de al 
menos 30 congresos nacionales e internacionales. Las cinco publicaciones más relevantes en las que 
ha participado son: 

 Science: Rodríguez, J. P. A. B. Taber, P. Daszak, R. Sukumar, C. Padua, S. Padua, L. F. 
Aguirre, R. Medellin, M. Acosta, A. A. Aguirre, C. Bonacic, P. Bordino, J. Bruschini, D. 
Buchori, P. Fernando, S. González, T. Mathew, M. Mendez, L. Mugica, L. F. Pacheco & M. 
Pearl. The Globalization of Conservation: A View from the South. Science 317: 755-756. 
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 Aguirre, L. F., A. Herrel, R. Van Damme, & E. Mathyssen. 2002. Ecomorphological analysis 
of trophic niche partitioning in a tropical savanna bat community. Proceedings de la Real 
Sociedad de Londres B. 269: 1271-1278. 

 Aguirre L.F., F.A. Montaño-Centellas, M.M. Gavilanez & R.D. Stevens. 2016. Taxonomic 
and Phylogenetic Determinants of Functional Composition of Bolivian Bat Assemblages. 
PLoS ONE 11(7): e0158170. doi:10.1371/journal.pone.0158170 

 Hahs, A. K., Fournier, B., Aronson, M. F., Nilon, C. H., Herrera-Montes, A., Salisbury, A., 
(+L. F. Aguirre) & Moretti, M. 2023. Urbanisation generates multiple trait syndromes for 
terrestrial taxa worldwide. Nature Communications 14: 4751. 

 Bonacic, C., Medellin, R., Ripple, W., Sukumar, R., Ganswindt, A., Padua, S. M., L. F. 
Aguirre & Aguirre, A. A. 2023. Scientists warning on the ecological effects of radioactive 
leaks on ecosystems. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 1341. 

 

Soy miembro de la Mesa de Supervisores Científicos de Bat Conservation International (2002 a la 
fecha) y miembro del Comité Ejecutivo de Global Union for Bat Conservation.  En el año 2007 fui 
cofundador de la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM) y 
Coordinador de la misma desde 2010 al 2013. Del 2005 al 2011 he sido presidente de la Asociación 
Boliviana de Investigadores de Mamíferos (ABIMA), siendo actualmente miembro activo de la Red 
Boliviana de Mastozoólogos. Ha sido director de la Sección Austral y Neotropical de la Society for 
Conservation Biology. Desde 1990 es miembro vitalicio de la American Society of Mammalogists y 
desde ese año es miembro de Bat Conservation International. Es miembro del Colegio de Biólogos 
de Cochabamba y del Colegio de Biólogos de La Paz. Forma parte de la Red One Health de 
Latinoamérica. 

Por mis investigaciones sobre la biodiversidad y su conservación, he sido galardonado con numerosos 
premios, incluyendo el 2004 Premio para la Cooperación al Desarrollo (Reino de Bélgica), el 2005 
Conservation Leadership Award (Wildlife Trust), el premio Oliver P. Pearson Award (2006, 
American Society of Mammalogists), el 2007 Whitley Award (Whitley Fund for Nature), el premio 
Lazaro Spallanzani 2012 (North American Symposium on Bat Research).  Por el compromiso en la 
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formación de profesionales reflexivos, científicos y críticos el 2017 recibí el Reconocimiento Camaral 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Los años, 2018, 2019 y 2021 he recibido la 
distinción al Mérito Científico de la UMSS por su aporte en la producción científica. 

 

Desde muy niño (10 años) ya sabía que mi vida estaría ligada a las ciencias biológicas y en especial 
a los murciélagos. A diferencia de otros niños, cuya fascinación se centraba en dinosaurios o 
similares, fui fascinado por los murciélagos recortando cuanto murciélago veía en revistas, libros del 
colegio o periódicos. Viendo ello y con tal de no seguir destrozando el patrimonio familiar, mi madre 
me llevó a conocer a Don Herminio Forno, quien tenía una colección privada de mariposas única en 
Bolivia. Esa visita me marcaría para siempre. En la adolescencia, trabajé durante varios meses como 
auxiliar en el Museo Nacional de Historia Natural, dedicándome a montar mariposas y ordenar 
gavetas de muestras. Ese mismo año (1984), escuché una charla vocacional en el colegio San Ignacio, 
donde estudiaba, sobre lo que era la carrera de biología. Una vez en Biología (1987) y ya conociendo 
el trabajo en el museo, la cosa fue casi automática: pude leer sobre los murciélagos y conocer la 
verdadera historia detrás de ellos, consolidando su interés en ese grupo de animales. Durante la carrera 
tuve el honor de conocer al Dr. Mario Baudoin y al Dr. Werner Hanagarth, quienes moldearon mi 
perfil en ecología con fuertes bases en historia natural, lo que sería puesto en práctica estudiando la 
ecología de los murciélagos en las sabanas del Refugio de Vida Silvestre Espíritu, lugar en el que 
pasaría las siguientes dos décadas estudiando a dichos animales y su relación con un ecosistema 
fascinante.   

Entre los aportes más importantes se encuentra el avance en el conocimiento de la ecología de los 
murciélagos en las sabanas neotropicales, particularmente el estudio de las relaciones 
ecomorfológicas con el uso del hábitat de los murciélagos, usando para ello un acercamiento al 
estudio de la fuerza de las mordidas de los murciélagos, su relación con la dureza de la dieta y los 
nichos tróficos en los que se desenvuelven. Por ejemplo, en las sabanas del Beni, Espíritu, encontró 
que, en una solo isla de bosque de unas dos hectáreas de tamaño, puede coexistir hasta 21 especies 
de murciélagos. Sus estudios indican que hay uso diferenciado del espacio, usan estratos diferentes, 
dentro la isla, fuera de ella, en la parte del dosel o en el sotobosque. O pueden usarlo de manera 
diferenciada temporalmente, por ejemplo, unas especies están en invierno y otras en verano. Esa 
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convivencia también se da por diferencias en su alimentación, de esa manera los que comen insectos 
no competirán con los que comen frutas, y pueden coexistir. De manera más fina, algunos que comen 
insectos blandos y pequeños no competirán con los que comen insectos duros y grandes. Toda esta 
diversidad, entonces, se la puede explicar conociendo mucho de la historia natural de las especies, su 
ecología y evolución. La mayoría de los murciélagos pueden ser estudiados con técnicas “sencillas” 
y estandarizadas, que van desde la captura con diversos métodos, hasta la detección acústica, 
pudiendo tomarse muchos datos y muy informativos. Los murciélagos pueden ser utilizados para 
comprender complejas teorías ecológicas y evolutivas y con técnicas relativamente sencillas. 
Finalmente, todo esto se traduce en el aporte significativo en la conservación de los murciélagos, en 
Bolivia, la región y el mundo. Mi trabajo ha contribuido a que haya mayor sensibilización y acciones 
específicas para entender y proteger a los murciélagos allí donde se encuentren. 

 

Los investigadores jóvenes deben seguir sus sueños lo más lejos posible y estar en continua 
capacitación y de alto nivel, mejor si va hasta el doctorado. Deben mantener su pasión por la vida, la 
biología y la ciencia, trabajar duro en campo y en laboratorio y buscar la aventura, dormir en carpas, 
trabajar de noche, disfrutar las estrellas y la lluvia. Sobre todo, deben tener una fuerte sensibilidad 
socioambiental, es decir estar conscientes de la necesidad del plantea y los seres vivos, pero en 
particular los seres humanos y la situación de inequidad en la que se vive actualmente. La ciencia 
lleva a mejorar la calidad de vida y reducir la brecha social, pues es ahí donde la conservación ya 
empieza a tener frutos. 



 
13 

Acad. Manuel Enrique Arellano 
Ramírez (M.Sc., Ph.D.) 

Nací en La Paz, Bolivia, el 28 de enero de 1945. 
Estoy casado con la Dra. Elba Martínez Meléndez. 
Tenemos tres hijos: Alexander Félix, Carla Patricia 
y Eric Daniel. Carla está casada con Mauricio 
Fernholz y tiene dos hijos: Alejandro y Emilio. 

Fui bachiller y abanderado del Colegio Alemán 
Mariscal Braun de La Paz en 1962. Obtuve los 
grados de Bachelor of Science en Ingeniería 
Eléctrica en1968 y Maestría en Ciencias de 
Ingeniería Electrónica en 1970, con una tesis 
experimental de nivel doctoral de la Universidad de 
Rochester, Rochester, Nueva York, EUA. Obtuve 
el grado de Ph.D. en Física, en la Especialidad de 
Física del Estado Sólido y Ciencia de Materiales, 
de la Universidad Estatal de Campinas 
(UNICAMP) en1978. 

En 1971 fui contratado por la Facultad de 
Ingeniería de la UMSA como profesor de tiempo completo, para cumplir con los requisitos de la beca 
LASPAU. El Decano de entonces no acepto el contrato, por lo que acepte en febrero de 1971 ser 
investigador del Laboratorio de Física Cósmica de la UMSA para crear un nuevo grupo de 
investigación en Física del Estado Sólido. Fui profesor del Departamento de Física de la UMSA 
mediante examen de competencia en las cátedras de Mecánica Cuántica y Electrodinámica, en marzo 
de 1971.  

En 1974 acepté ser profesor invitado del Instituto de Física Gleb Wataghin de la Universidad Estatal 
de Campinas (UNICAMP) y Co-Director de un Convenio de Cooperación Científica en Física del 
Estado Solido entre UNICAMP y la UMSA.  Este convenio incluyo cinco becas de Maestría para ex 
alumnos míos de la Carrera de Física de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales (FCPN) de la 
UMSA, el entrenamiento de dos técnicos de laboratorio y la donación de todo el equipo e 
instrumentos para un Laboratorio de propiedades magneto elásticas de metales para el Instituto de 
Investigaciones Físicas de la UMSA. Al mismo tiempo, tome los cursos de doctorado y elaboré una 
tesis doctoral con el Profesor Paul Donoho de la Universidad de Rice, Houston, Texas, EUA, entre 
agosto de 1974 a diciembre de 1976.  

Fui científico invitado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, EUA, 
en el Laboratorio Nacional de Magnetismo de junio a agosto de 1978 y 1980 financiado en 1978 por 
la Fundación Nacional de la Ciencia de los EUA y en 1980 por un Fellowship de Fulbright de los 
EUA. Fui Científico Invitado del Departamento de Física de la Universidad Estatal de Florida, 
Tallahassee, Florida, EUA, en junio de 1982, Profesor Invitado del Departamento de Física de la 
Universidad Complutense de Madrid, España en julio de 1982, Consultor de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena (JUNAC) para realizar un Estudio de Factibilidad para la Fabricación de Paneles Solare 
Fotovoltaicos en uno de los países de la Región Andina que conforman la JUNAC en 1983. Fui 
Asociado Junior y luego Asociado Senior del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Italia, 
entre febrero de 1972 y noviembre de 1989. Como investigador del ICTP tenía derecho a asistir el 
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ICTP entre seis semanas a tres meses cada dos años. Fui al ICTP siete veces entre 1972 y 1989 
utilizando mis vacaciones acumuladas de la UMSA cada dos años. Fui científico Invitado del 
Departamento de Física de la Universidad Estatal de Memphis, Memphis, Tennessee, EUA, entre 
septiembre de 1989 a agosto de 1990. 

Con el año de Profesor Interino de Física en 1964, complete 13 años de docencia universitaria en la 
UMSA. Entre 1980 y 1982 ejercí como Director del Instituto de Investigaciones Físicas. En este 
periodo, a pesar de la difícil situación política que atravesaba Bolivia, fue posible mantener la 
cooperación con el Japón en materia de rayos cósmicos que se había iniciado en 1960. Este esfuerzo 
junto con aquellos desarrollados a través de varias décadas por los directores del Instituto y los 
investigadores japoneses ha permitido que hoy pueda continuar la investigación en rayos cósmicos 
en Chacaltaya bajo un nuevo convenio entre la UMSA y la Universidad de Tokio.  Este convenio fue 
suscrito en 2017 por el Rector Waldo Albarracín y el Director del Instituto de Investigaciones Físicas, 
Dr. Wilfredo Tavera y por el Profesor Takaaki Kajita, Premio Nobel de Física en 2015 y Miembro 
Extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia de parte del Japón. 

Ingresé como Académico de Número de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia en noviembre 
de 1994. Ejercí como Subsecretario de Energía e Hidrocarburos del Gobierno del Presidente Víctor 
Paz Estenssoro entre junio de 1987 y agosto de 1989. Fui electo Senador por el Departamento de La 
Paz, del Honorable Congreso Nacional de la República de Bolivia del 6 de agosto de 1993 al 5 de 
agosto de 1997. 

Fui Viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de agosto del 2002 a octubre del 2003.  
Fui consultor de la Universidad Estatal de Texas en Austin (UT Austin) donde desarrolle un convenio 
de Cooperación Científica entre UT Austin y YPFB para el desarrollo de investigaciones conjuntas 
para analizar los más de mil testigos de la Litoteca de YPFB, estudiar conjuntamente  las estructuras 
de los mega reservorios de gas natural, todavía actualmente en producción, ejecutar dos programas 
de Maestría en Ingeniería Petrolera con profesores de UT Austin y comprar los equipos e instrumentos 
de un laboratorio de investigación en Ingeniería Petrolera a ser instalado en una de las universidades 
públicas de Bolivia. 

Entre mis publicaciones, se tiene a las siguientes: 

 Arellano, M.E. 1970. Acoustoelectric current oscillations in optically polished parallel sided 
cadmium sulphide. Tesis de Maestría, College of Engineering and Applied Science, 
Department of Electrical Engineering, University of Rochester, Rochester, Nueva York, 
USA. 144 p. 

 Arellano, M.E., P. Das & A.J. Steckl: 1972. Acoustoelectric current steps in optically polished 
cadmium sulphide. Proc. Ultrasonics Symp. Boston, USA. 

 Arellano, M.E., D. G. Pinatti & P.L. Donoho. 1981. Magnetoelastic interactions in holmium. 
J. Appl. Phys 49(3). 

 Arellano, M.E., G. Zambrana & C. Soux. 1977. High gradient magnetic separation applied 
to tin and iron bearing minerals. Proc. International Tin Symposium, La Paz, Bolivia. 

 Arellano, M.E. & G. Zambrana. 1978. High gradient magnetic separation applied to tin 
mineral. IEEE Trans. On Magnetics 14.5. 

Con las estadías en el Centro Nacional de Magnetismo del Institutito Tecnológico de Massachusetts 
pude comprobar con magnetos en los que pasando corrientes eléctricas de hasta 11.000 Amperios, se 
lograban intensidades de campo magnético de hasta 20.000 Gauss, usando rejillas de acero inoxidable 
y por los altos gradientes magnéticos, se podía recuperar el estaño que está en Bolivia en las colas de 
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los ingenios mineros en partículas ultra finas con dimensiones menores a los 10 micrones. Gane un 
concurso internacional de USAID de Washington, D.C. EUA, presentando una propuesta para 
construir una Planta Piloto para Bolivia. Me otorgaron una donación de $US 150.000 con los que 
mande a construir dicha planta en Boston, Massachusetts, EUA, porque era época de la UDP y si 
recibía el dinero en 

Bolivia hubiera sido equivalente a $US 15.000 por la diferencia con el cambio oficial. La planta piloto 
fue instalada inicialmente en el Instituto de Investigaciones Minero-Metalúrgicas de Oruro y una 
década después solicite su transferencia a la Universidad Técnica de Oruro por su falta de uso. 

En los 40 años que he dejado la UMSA deje también mi membresía en las siguientes sociedades 
profesionales: Sociedad Boliviana de Física, Miembro y ex Presidente; Sociedad Americana de 
Física, Miembro; Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia, Miembro; Instituto Americano 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, Miembro; Sociedad Boliviana de Ingeniería Solar, 
Miembro. 

No teniendo otra opción para trabajar en investigación de propiedades elásticas de los metales, 
magnetismo aplicado a los minerales bolivianos u otra línea de investigación en Física de Estado 
Solido en La Paz, Bolivia, organicé una empresa para la comercialización y servicios de equipos de 
laboratorio para la industria nacional y la investigación en las universidades y otros centros de 
investigación. Actualmente sigo operando esta empresa aunque la demanda de estos bienes se ha 
reducido significativamente.  

Por mi conocimiento de las leyes promulgadas entre 1994 y 1996, el Gobierno Nacional me invito a 
representar a Bolivia en la Reunión anual del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) durante dos semanas en junio de 1996 en la ciudad de Nueva York, EUA, que se reúne 
para planificar el Programa Social y Económico de esta entidad en los próximos diez años. La 
distinción que obtuve fue que el G77 que reúne a los Países No Alineados decidió nombrarme su 
Portavoz por la presentación que hice de las leyes de Participación Popular, de la Reforma Educativa, 
la Capitalización, la Ley de Pensiones y otras. 

La motivación para ser científico fueron haber sido contratado por la UMSA como profesor interino 
de Física II cuando era alumno de tercer año del Departamento de Ingeniera Eléctrica en la Facultad 
de Ingeniería de la UMSA y el haber elaborado una tesis experimental de nivel doctoral durante el 
segundo año de la Maestría en ingeniería electrónica del estado sólido en la Universidad de Rochester 
en los EUA. 

En mi primera experiencia en la docencia aprendí que, si uno entendía los fundamentos teóricos y 
experimentales de una materia, podría sin problemas enseñar esa materia. En mi primera experiencia 
universitaria de investigación, comprobé que tenía la habilidad para realizar una investigación seria. 

De ambas experiencias me interesó primero en formarme como profesor universitario con la Maestría 
y después aprender a investigar tanto con la tesis experimental de la maestría como la del doctorado 
e investigaciones postdoctorales. 

Son varios mis logros obtenidos. Con recursos de una donación del Gobierno de Francia al Ministerio 
de Energía e Hidrocarburos inicie en Bolivia el uso del Gas Natural Domiciliario. Inauguramos un 
Centro de Entrenamiento Profesional en la Instalación de Gas Natural en las viviendas en el Instituto 
de Formación y Capacitación Laboral INFOCAL en la ciudad de El Alto. Esta profesionalización se 
replicó después en todas las capitales de Departamento donde existía Gas Natural y una regional del 
INFOCAL. El proyecto piloto se realizó en uno de los barrios de la ciudad de El Alto. Hasta el 31 de 
diciembre del 2021, las instalaciones de gas a domicilio llegaron a 1.083.883 de viviendas. Otro 
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proyecto piloto exitoso fue el uso del Gas Natural Comprimido que ahora se llama Gas Natural 
Vehicular, con una estación de GNV en YPFB en Santa Cruz para toda la flota de vehículos de esta 
empresa en Santa Cruz, donada por ENEL S.P.A., la empresa estatal italiana de energía. Desde 2010 
hasta el 16 de octubre del 2022, se convirtieron en Bolivia 204.105 vehículos del transporte público, 
privado y estatal, a gas natural vehicular (GNV). El costo promedio del GNV equivalente en BTU es 
de alrededor del 30% del de la gasolina o el diésel en Santa Cruz. 

En mi gestión de Subsecretario de Energía e Hidrocarburos se hizo evidente la importancia de la 
Formación Profesional en Bolivia. Para que YPFB pueda contratar ingenieros graduados en 
Ingeniería Petrolera de la UMSA los tenía que entrenar durante dos años de trabajo en Camiri para 
que aprendieran en la práctica la teoría que habían aprendido en las aulas. En contraste, los graduados 
de universidades del exterior, conocidas por su formación profesional teórica y práctica en ingeniería 
petrolera, eran contratados para trabajar directamente en las áreas de exploración, producción o 
procesos de refinación. Esta experiencia me hizo pensar y desarrollar la idea de crear una Universidad 
privada que satisfaga la demanda profesional de los empresarios privados en nuestro país. Para ello 
busqué y encontré el apoyo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia presidida por el 
Lic. Carlos Calvo. En primera instancia la Universidad iba a iniciar su operación en los ambientes de 
IDEA, presidida entonces por el Ing. Jorge Lonsdale, quien me ofreció iniciar labores en 1990 cuando 
regresara de los EUA. Lamentablemente el mismo día que debíamos tener una reunión para definir 
detalles, Don Jorge Lonsdale fue secuestrado y después de varias semanas fue asesinado por sus 
captores. Esta circunstancia hizo que el Lic. Calvo decida pedirle al Ing. Fernando Illanes que contacté 
a la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba que tenía también una idea de proyecto de 
una universidad privada bajo el paraguas de la Fundación Nataniel Aguirre. Esa fue la semilla de lo 
que es hoy la Universidad Privada Boliviana (UPB) ya que desde octubre de 1990 hasta noviembre 
de1992 dedique la mayor parte de mi tiempo y mis esfuerzos como Director Ejecutivo Nacional de 
la Fundación Nataniel Aguirre, basada en Cochabamba, para diseñar el currículo, buscar donaciones 
de los empresarios privados de Bolivia y dirigir la remodelación de las edificaciones que fueron 
transferidas a la Fundación por el cierre de la Fundación ADAM. La UPB inició actividades en 
febrero de 1993 en su primer campus en Cochabamba, mientras yo iniciaba una campaña electoral 
por un escaño en el Senado por el Departamento de La Paz. 

Mi tercera experiencia en docencia universitaria ocurrió en el Departamento de Física de la 
Universidad Estatal de Memphis, Tennessee (EUA). Me contrataron para dar cursos de pregrado y 
para trabajar en el Grupo de Investigación de Superconductores de Alta Temperatura, entendiendo 
que Alta Temperatura son temperaturas alrededor de la temperatura de Nitrógeno líquido (-195.8 
grados centígrados). A pocas semanas de comenzar a trabajar en el laboratorio y antes de iniciar 
clases, el Jefe del Departamento de Física me pidió una reunión en la que me propuso que me dedicara 
el 100% de tiempo a la investigación ya que se contaba con un buen laboratorio que incluía un 
criostato con el que se podía bajar fácilmente por debajo de la temperatura del Nitrógeno líquido y 
medir la resistencia eléctrica. 

De hecho, mezclé algunos minerales puros de dióxido de Estaño (casiterita) con minerales de Bismuto 
y Erbio, que, por la presencia de Erbio, un metal de tierra rara, que después de fundirlos, debería 
resultar en una cerámica superconductora de temperatura alta. Obtenida la muestra hice los contactos 
óhmicos con alambre de oro e introduje en el criostato la muestra montada en una placa de diseño 
propio fabricada en el taller mecánico del Departamento de Física. Bajando la temperatura a unos 
grados por debajo de la temperatura de Nitrógeno líquido, la resistencia eléctrica de la muestra cayó 
a cero. En la época, este resultado se había encontrado en más de mil laboratorios de investigación en 
el mundo entero porque encontrar un material con resistencia eléctrica cero, a temperatura ambiente 
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era el objetivo de todos quienes investigábamos este tema. Sin embargo, no era de mucho interés 
científico ni tecnológico encontrar un nuevo material superconductor de alta temperatura. 

Por lo anterior busqué un nuevo parámetro que diferenciara mi investigación de las demás. Decidí 
modificar la presión que podía medir con los tanques de gases inertes que tenía a mi disposición. 
Después de varios intentos y con una muestra en particular logre obtener un efecto extraordinario. La 
muestra cerámica que ya se comportaba como un superconductor de alta temperatura, con su 
resistencia eléctrica en cero, a una determinada presión de un gas inerte y con el incremento de la 
presión comenzó a tener una resistencia eléctrica negativa, es decir que en vez de disipar energía la 
estaría incrementando. Este efecto es similar al encontrado en el dispositivo llamado Diodo Gunn, un 
semiconductor que tiene la misma propiedad de tener una resistencia negativa en un determinado 
rango de voltaje y corriente eléctrica. Fue inventado por el físico británico J.B. Gunn en 1962. 

El mensaje que comparto con los investigadores jóvenes de Bolivia es el siguiente: Las ciencias en 
general, las ingenierías y las tecnologías, son la base con la que se puede construir ordenadamente 
una sociedad productiva. Uno debe escoger en que área en particular está interesado en participar no 
solo dentro de 5 ó 10 años sino en un futuro a más largo plazo. Uno debe ser capaz de imaginarse el 
futuro y pensar que quisiera uno hacer en ese futuro, si enseñar o practicar lo que uno ha aprendido, 
pero sobre todo debe aprender a aprender por la rapidez de los cambios tecnológicos, sociales y 
políticos. 
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Acad. Franklin Delano Bustillos 
Gálvez (Dr.Econ., M.Sc.) 

Nació el 9 de enero de 1944, en Ayata, un bello 
pueblo de los valles de la Provincia Muñecas del 
Departamento de La Paz. Sus progenitores, don 
Fidel L. Bustillos Ordoñez (Educador y Periodista), 
natural de Ayata y doña Donata Gálvez Vega (Ama 
de casa), natural de Camata. Debido a los adversos 
impactos de la Reforma Agraria (1952), al haber 
sido afectadas las propiedades agropecuarias de la 
familia, junto a mi Madre y mi hermano menor 
Fidel Magno, migramos a la ciudad de La Paz y 
continué mis estudios primarios en el Colegio Don 
Bosco y los secundarios en el Colegio La Salle, 
donde egrese como Bachiller en Humanidades; el 
cual, me concedió la beca de Excelencia 
Académica,  por Convenio con la Fundación RUI 
de Italia, para continuar mis estudios superiores en 

la Universidad de Roma. 

Soy casado y tengo tres hijos. En lo personal, gran parte de mi vida he dedicado a tareas de 
solidaridad, al servicio del prójimo, en aras del bien común y del mejoramiento de la calidad de vida 
de la gente, la conservación de la naturaleza y del medio ambiente; sobre todo, en favor de aquellos 
segmentos de la sociedad más vulnerables (mujeres y niños en situación de abandono), necesitados, 
olvidados y marginados del sistema, de las áreas rurales y periurbanas, deprimidas y empobrecidas. 
De ello, dan cuenta las innumerables actividades y proyectos sociales (en salud y educación, 
principalmente), económicos y ambientales desplegados a todo lo largo y ancho del país y en el 
extranjero (Ecuador, Perú y Venezuela). Consultor de Gobiernos, CEO y Director Ejecutivo de ONGs 
(PROCOSI – programas de salud integral y SEMILLA – socioeconómicos y ambientales en Bolivia) 
y Fundaciones bolivianas (Fundación Pueblo) e internacionales (Christian Children´s Fund - USA e 
Inter American Foundation como CEO para Bolivia y Ecuador). 

He aportado con mis conocimientos y experiencia al bienestar y beneficio tangible 
(anualmente) de miles de personas (hombres, mujeres y niños) e inclusive a personas y niños 
con capacidades especiales como los Proyectos Gislain Dubain en Oruro y Santa Teresa de 
los Andes en Cotoca – Santa Cruz (Bolivia); lo cual, durante mi trayectoria profesional, me 
ha bendecido con una indescriptible satisfacción por la labor cumplida y haber sentido el 
bienestar, la felicidad y el reconocimiento de la gente beneficiada. Lo propio, a través del 
servicio de la Docencia universitaria impartida durante más de 45 años; especialmente, al 
haber prospectado, diseñado y gestionado la creación de la Universidad Salesiana de Bolivia 
en favor de la juventud estudiosa de los segmentos más necesitados de la periferia de las 
ciudades de La Paz y El Alto, respectivamente. Aun hoy, mi “know how” sigue disponible al 
servicio del prójimo, de la naturaleza y del bien común; y, pese a mi edad, siempre se puede 
contar conmigo.  

Mi profesión es economista desde 1978 y me registré en el Colegio de Economistas de La Paz y en 
el Colegio de Economistas del Distrito Federal y Estado Miranda, Caracas – Venezuela. Recibí el 
doctorado en 1968 en economía y comercio internacional en el Instituto de Política Económica y 
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Finanzas, Facultad de Economía, Universidad de Roma “La Sapienza”, Roma – Italia. Obtuve en 
1983 una maestría en gerencia y gestión de recursos naturales (M.Sc.) en el Instituto de Recursos 
Naturales, The University of Manitoba, Winnipeg – Canadá.  

Fui Director del Departamento de Investigaciones, Interacción Social y Proyectos (1999-2003) de la 
Universidad Salesiana de Bolivia: Gestioné exitosamente la cooperación internacional de España, 
Italia, Alemania, entre otros. La Paz - Bolivia. Gerente Tesorero y Jefe del Departamento de 
Investigaciones y Estudios Especiales del Banco Hipotecario Unido S.A. Caracas – Venezuela (!976-
1977). Director del Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales del Instituto Boliviano 
de Estudios y Acción Social (IBEAS), La Paz – Bolivia (1969-1970).  

Trabajé como profesor universitario en pregrado y postgrado: Universidad Nuestra Señora de La Paz. 
Catedrático de “Economía de Empresas” y de “Emprendimientos Productivos” (Carreras de 
Economía, Comercio Internacional e Ingeniería Comercial), 2018-2021. La Paz – Bolivia. 
Universidad Tecnológica Boliviana. Director de la Carrera de Comercio Internacional, La Paz – El 
Alto, 2006-2007. Universidad Salesiana de Bolivia. Catedrático de “Economía Política” y “Derecho 
Económico” (Carrera de Derecho), 1998-2019 (21 años). Coordinador Académico de las Unidades 
Académicas de la ciudad de El Alto, director de las carreras de Ingeniería de Sistemas y de Ciencias 
de la Educación ((1998-2000), La Paz – Bolivia. Universidad Católica Boliviana, durante 11 años 
(1983-1993), Catedrático Titular de “Economía Minera”, “Economía Industrial” y “Análisis de la 
Realidad Nacional”. Universidad San Francisco de Asís – “USFA”, Docente de “Estructura y Diseño 
Organizacional” y de “Economía Ecológica” 2000-2002. Universidad Policial. Catedrático de 
“Análisis de la Realidad Nacional” del Curso de Post Grado en “Comando y Alta Dirección” (1998 
– 2003), La Paz - Bolivia. Universidad Central de Venezuela, Catedrático de “Metodología 
Estadística” y de “Planificación Regional” en la Escuela de Administración Pública de Venezuela 
(1973–1977), Caracas, Venezuela. Universidad Mayor de San Andrés, “Estructuras Económico-
Sociales y de Bolivia” y “Teoría y Política Fiscal”, Facultad de Economía, 1969-1971 y 1984, La 
Paz. 

También cumplí labores de consultoría durante 02-08/2003, consultor Sectorial y facilitador del 
“Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” del Viceministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (Proyecto BID/BO); específicamente, de los Talleres Nacionales de: 
“Hidrocarburos, Gas y Energía” (Realizado en Tarija), “Agricultura y Ganadería del Occidente de 
Bolivia”, “Informática y Tecnologías de Información y Comunicación” y “Visión General de la 
Ciencia y Tecnología en Bolivia”. Consultor (07/1984–08/1988) de la Organización de las Naciones 
Unidas – JUNAC en “Políticas e instrumentos de Desarrollo de Sectores Productivos” (Industria 
Manufacturera-Artesanía y Agroindustria), adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Consultor en Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 
MACA y USAID (PL 480): Proyectista de la Ex Subsecretaria de Recursos Naturales Renovables y 
Medio Ambiente (MACA). Consultor de la Corporación Minera de Bolivia, de la Comisión Aurífera 
Nacional y del Ministerio de Planeamiento y Coordinación. La Paz – Bolivia. Fue Consultor del BID, 
ONU, OEA, Acuerdo de Cartagena, Banco Mundial, USAID, COMIBOL y Ministerio de 
Planificación de Bolivia, principalmente. 

Finalmente, entre otras actividades, fui Viceministro de Industria, Comercio y Turismo (1970-71); 
Viceministro de Planificación y, Presidente del Banco del Estado de la República de Bolivia (1983 -
85). Asesor Económico del Despacho del Ministro de Fomento y del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática de la República de Venezuela, Caracas, 1971-76. CEO para Bolivia y Ecuador de la 
Inter American Foundation (USA). Asesor de la Asociación Nacional de Mineros Medianos de 
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Bolivia. Secretario Ejecutivo del “PROCOSI”, la más grande red de ONGs-OPVs de salud de 
Bolivia. Director del Departamento de Investigaciones del Instituto Boliviano de Estudios y Acción 
Social (IBEAS).  

Entre las publicaciones más relevantes tengo: 

 Bustillos, F. 2019. The European Union and Brexit: If Churchill awoke!. eBook Amazon, 
Noviembre. Editorial Académica Española, marzo.  

 Bustillos, F. 2019. Economía - para todos. Manual de introducción a la economía para uso de 
estudiantes universitarios. 2da. Edición, Producciones Gráficas, La Paz. 

 Co autor capítulo. 2017. Bolivia.  Challenges and opportunities for food and nutrition security 
in the Americas – The view of the Academies of Sciences. Inter American Network of 
Academies of Sciences – Federal Ministry of Education and Reasearch (Germany). México 
DF, Nov.  

 Bustillos, F. 2009. El Ecohumanismo: La alternativa ante un mundo empobrecido y 
deteriorado. Editorial Prodigy Impresores. La Paz. 

 Co autor 1997. Resources and environment for a sustainable development and civilization, 
Registrado en The Library of Congress, Washington D.C., Julio. 

 Co autor 1982. The wild rice of Canada” (El Arroz Silvestre de Canadá). Instituto de Recursos 
Naturales, The University of Manitoba, Canadá. 

He sido condecorado por la Congregación Salesiana (Roma) con la orden de medalla de oro – 
Centenario Don Bosco por méritos y contribuciones a la USB (2005).  

La motivación en las ciencias fue intrínseca y extrínsecamente, la búsqueda de la verdad y del 
conocimiento sobre la realidad humana, los hechos y problemas socio-económicos, políticos, 
culturales y ambientales que conciernen especialmente al país, América Latina y al mundo. Esto es, 
movido por el firme deseo, entusiasmo, persistencia y esfuerzo personal de querer aportar desde 
donde uno está y en lo posible a la solución de problemas y desafíos individuales y colectivos, con 
satisfacción y realización personal. Ciertamente, imbuido con el compromiso y la dedicación en pro 
del avance y del aporte de la ciencia para el bien común y contribuir a la satisfacción de las 
necesidades individuales y colectivas. Todo ello fue enmarcado y ceñido a la verdad y a la ética, 
acatando y aplicando las normas y principios morales, que exige y se traduce en que nuestro trabajo 
sea siempre responsable, serio, confiable y creíble ante la sociedad y sus instituciones. La importancia 
y significación de los hallazgos y resultados de las labores del investigador en beneficio de la 
sociedad, de su entorno y del planeta, lo que influye y reafirma positiva y favorablemente en su 
accionar, prestigio y aportes a la ciencia “per se” y al desarrollo y progreso positivo de la civilización 
humana. En suma, la motivación implica interés, diligencia, eficiencia y seriedad en el trabajo del 
científico, siendo de gran significación práctica para la sociedad y la nación al influir en la búsqueda 
y asimilación de conocimientos y experiencias; y, sobre todo, en favor del progreso, la innovación y 
la formación de capacidades, habilidades, destrezas y talentos que, a su vez, forjan el carácter del 
científico, como recurso humano crítico en el crecimiento y el desarrollo del país y de la humanidad. 

Entre los logros más importantes como científicos recibidos está el Premio CEPAL (ONU) y 
Fundacion Kellogg (USA). El haber liderado y participado, en mi condición de Director Ejecutivo de 
la Fundación Pueblo (Bolivia), a la obtención del Premio (“al mejor proyecto“) patrocinado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Fundación Kellogg, 
convocatoria lanzada a la cuarta edición del concurso anual “Experiencias en Innovación Social” 
(Diciembre 2007). Certamen que buscaba “iniciativas con un impacto en la sociedad que cuenten con 
la participación de sus beneficiarios y sean fáciles de replicar” (…) Los proyectos presentados debían 
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tener al menos “dos años de trabajo efectivo, estar vigentes y desarrollarse en alguno de los 33 países 
de América Latina y el Caribe, miembros de la CEPAL”. Sobre más de 600 proyectos que se 
presentaron, en la primera fase estuvimos entre los 12 seleccionados, con el Programa de Educación: 
“Hospedaje Estudiantil en Familia” cuya presentación y defensa inicial se hizo en la ciudad de 
Medellín (Colombia); posteriormente, para la fase final de entrega de premios, la presentación y 
defensa se realizó en la ciudad de Porto Alegre (Brasil) habiendo obtenido el Segundo Lugar, con un 
premio en metálico n favor de la Fundación Pueblo de $US 20.000. En tanto que, el Primer Premio 
lo obtuvo Brasil. También el Christian Children´s Fund (Bolivia), con sede central en Richmond – 
Virginia (USA).  

En mi calidad de Director Nacional de Programas, se gestionaron en Bolivia 64 proyectos (Altiplano, 
valles y llanos), en 400 comunidades rurales y urbano-marginales, con beneficiarios directos: 105.000 
niños (1990-1993). En particular, por su alta sensibilidad, fue especialmente gratificante el haber 
prospectado, implementado y apoyado (por varios años) al funcionamiento de dos proyectos de gran 
significación social y humana en el Departamento de Santa Cruz, a saber: a) La creación, 
funcionamiento, sostenibilidad y patrocinio del Proyecto “Hogar Santa Teresa de los Andes” (Cotoca) 
en favor de los niños y personas especiales. b) Patrocinio y sostenibilidad de la Escuela de Futbol 
Tahuichi Aguilera” en favor del rescate y la educación de niños en situación de abandono, riesgo y 
alta vulnerabilidad. Lo propio c) En el Departamento de Oruro, con el Proyecto Gislain Dubain en 
favor de niños(as) con capacidades especiales e inclusive se gestionó exitosamente la cooperación 
japonesa (JICA).  En la Universidad Salesiana de Bolivia – USB como cofundador junto al Dr. 
Dulfredo Retamozo y Rev. P. Esteban Bertolusso- y de Director de planificación y evaluación, fui 
proyectista de la Universidad que “optó por los pobres”, al servicio de la juventud estudiosa de los 
segmentos sociales empobrecidos y marginados, a partir de identificar su nicho de mercado en la 
educación superior de La Paz y Bolivia. Se calcularon los costos de su funcionamiento y se aplicaron 
precios y derechos de colegiatura siendo los más bajos del sistema de la educación superior de 
Bolivia.  

Se realizó el estudio de localización económica de la USB, se gestionó y negocio favorable y 
exitosamente con el distinguido empresario Lic. Carlos Calvo, la adquisición del Campus de 
Achachicala; asimismo, elabore varios proyectos exitosos de financiamiento para la Capilla, 
Biblioteca, mobiliario, etc.., ante Italia, España y Estados Unidos de América, principalmente. Lo 
propio, dirigí exitosamente el proceso de la evaluación académica interna, para su calificación y 
acreditación, habiéndose conseguido para la USB, ante el Ministerio de Educación y le país, la 
condición de “Universidad Plena”. Se planifico, proyecto -y en prospectiva- su sostenibilidad 
económica. El Programa de Coordinación en Salud Integral - “PROCOSI”. Como Secretario 
Ejecutivo (CEO) realizó la reingeniería institucional del PROCOSI convirtiéndolo en la más grande 
red de ONGs-OPVs (nacionales e internacionales) y Fundaciones de salud de Bolivia, alcanzando 
una cobertura (directa e indirecta) que beneficio anualmente a 350.000 niños y mujeres (1993), de 
segmentos empobrecidos y vulnerables de áreas rurales y zonas marginales urbanas; gestioné 
exitosamente ante USAID la donación de $US 5 millones y se ejecutó una operación de canje por 
deuda externa en mercados y bolsas internacionales, creándose en favor del PROCOSI un fondo 
fiduciario propio, como nunca antes de $US 8.5 millones. 

Bolivia es uno de los países más pobres y retrasados de Latinoamérica. Ciertamente, esta cruda y 
triste realidad plantea a los jóvenes de Bolivia, bachilleres, tecnólogos y profesionales; y, sobre todo 
a los “Jóvenes científicos” un enorme desafío; toda vez que de su accionar dependerá en gran medida 
las posibilidades de cambiar y transformar al país: de pobre, atrasado y subdesarrollado en otro 
prospero, avanzado y desarrollado, o sea alcanzar niveles de educación, salud e ingreso satisfactorios 
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que le permita a la gente acceder y disfrutar de mejor calidad y condiciones de vida. Para conseguirlo, 
Bolivia, necesita contar no solamente con población (variable “cuantitativa”), sino y sobre todo con 
“recursos humanos” (variable ante todo “cualitativa”) constituida por la población educada, formada, 
calificada, entrenada, capacitada y que ha desarrollado talentos, habilidades y destrezas. Esta es la 
masa crítica humana, la más urgente e indispensable (“sine qua non”) capaz de generar el cambio y 
la transformación que requiere Bolivia para insertarse dignamente en la comunidad internacional y 
en la dinámica económica y tecnológica de este Siglo XXI dominada por la “economía del 
conocimiento”; en la cual, el recurso humano -por su conocimiento - vale más que cualquier otro 
recurso, y como en ninguna otra época, el conocimiento cuesta y tiene valor creciente; el cual, 
pragmáticamente, está inserto en los productos y servicios como el preciado “valor agregado”. 
Lamentablemente, para el caso de nuestro país, la falta de recursos humanos adecuados es el resultado 
de la escasa atención, valoración e importancia que le asignan los gobiernos de turno a la educación, 
a la ciencia e investigación, como a la experimentación y creación de tecnologías e innovaciones; lo 
que, a su vez, es nefasto y es determinante para su atraso y subdesarrollo secular, al no tener capacidad 
ni siquiera para poder explotar más eficientemente sus recursos naturales y mucho menos para 
transformar sus materias primas en productos acabados con mayor y alto valor agregado. Es 
imperativo y estratégico hacer ciencia, investigar, innovar e ingresar exitosamente en la economía del 
conocimiento, tecnologías de la información y comunicaciones, en inteligencia artificial.  

De lo contrario, la perspectiva es preocupante y peligrosa; pues, si el país no reacciona pronta y 
enérgicamente -con visión de Estado y de largo plazo- corre el riesgo de quedar marginado como país 
subdesarrollado y en condiciones infrahumanas, frente a los países basados en la economía del 
conocimiento con condiciones supra humanas y Estados súper-desarrollados. De ahí, la importancia 
de insertar a Bolivia en la economía del conocimiento, toda vez que el conocimiento es también 
sinónimo de poder; por lo que, auguro que los gobiernos y la comunidad científica, académica, 
tecnológica y aquella empresarial, mancomunadamente, multipliquen las agrupaciones y equipos de 
“jóvenes científicos, investigadores y tecnólogos”; los cuales, constituyen la única esperanza de 
Bolivia, ya que son los verdaderos agentes del cambio y los artífices de la transformación del país; 
toda vez que posibilitaran alcanzar el verdadero crecimiento, desarrollo, progreso, bienestar y la 
felicidad de la “Nueva Bolivia” libre, pacífica, prospera y democrática que todos deseamos.   
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Dra. Ximena Rocio Cadima Fuentes 
(PhD., MSc.) 

Nací en Cochabamba el 18 de febrero de 1970. Soy 
divorciada y tengo dos hijos. Ingresé a la ANC el 2022 
como académica de número con el trabajo de ingreso: 
Manejo de la diversidad de cultivos nativos en sistemas 
agrícolas andinos. 

Soy ingeniera agrónoma y en 1993 obtuve el título en 
la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, 
Bolivia. Mis títulos de postgrado fueron realizados en 
la Wageningen University, Países Bajos: en 1999 al 
cursar el programa de maestría en biotecnología y en 
2014 el doctorado en recursos genéticos. 

Trabajé como consultora en recursos genéticos y biodiversidad en el periodo 1999-2001 para el diseño 
y construcción, primero de la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad de Bolivia y 
luego de la Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad para los Países del Trópico 
Andino. A partir de 2001 al presente me desempeño como Coordinadora del Programa de 
Agrobiodiversidad y Cambio Climático (antes Área Recursos Genéticos) en la Fundación PROINPA. 
Como coordinadora estuve a cargo del diseño, supervisión, ejecución y seguimiento de al menos 43 
proyectos de investigación en el marco del Programa. 

También he desarrollado actividades educacionales en el mismo periodo como instructora o docente 
invitada en cursos cortos de especialización en temáticas de recursos genéticos y agrobiodiversidad, 
y en programas de posgrado (Diplomado y Maestría). He sido supervisora, evaluadora y tribunal 
revisor de tesis de maestría (10), tesis de licenciatura (5) y doctorado (2). 

He realizado diversas publicaciones, que incluyen artículos científicos, documentos técnicos, y libros. 
Los artículos listados son al menos 50 publicados en revistas nacionales e internacionales, 7 libros 
como autor principal y otros 6 libros como coautor. Algunas publicaciones relevantes son: 

 Cadima, X.; van Treuren, R.; Hoekstra, R.; van den Berg, R. G.; Sosef, M. S. M. 2017. Genetic 
diversity of Bolivian wild potato germplasm: changes during ex situ conservation management 
and comparisons with resampled in situ populations. Genet Resour Crop Evol. 64:331-344. 

 Cadima, X.; van Zonneveld, M.; Scheldeman, X.; Castañeda, N.; Patiño, F.; Beltran, M. & Van 
Damme, P. 2014. Endemic wild potato (Solanum spp.) biodiversity status in Bolivia: Reasons 
for conservation concerns. Journal for Nature Conservation 22:113-131. 

 De Jonge, B.; López-Noriega, I.; Otieno, G.; Cadima, X.; Terrazas, F., et al. 2021 Advances in 
the Registration of Farmers’ varieties: four Cases from the Global South. Agronomy 11, 2282. 

 Keleman, A.; Cadima, X.; Gonzales, R. & Humphries, D. 2016. Indigenous Food Systems and 
Climate Change: Impacts of Climatic Shifts on the Production and Processing of Native and 
Traditional Crops in the Bolivian Andes. Frontiers in Public Health 4(3). DOI 
10.3389/fpubh.2016.00020 

 Keleman Saxena A, Cadima Fuentes X and Humphries DL. 2023. On measuring “small 
potatoes”: spatio-temporal patterning of agrobiodiversity-as-food presents challenges for dietary 
recall surveys. Front. Sustain. Food Syst. 7:1000735. doi: 10.3389/fsufs.2023.1000735 
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Soy miembro del Colegio de Agrónomos Cochabamba y de la Academia Nacional de Ciencias de 
Bolivia. 

He recibido los siguientes reconocimientos: Premio Agrícola Americano para Jóvenes Profesionales, 
IICA, 2005. Premio Nacional de Agricultura para Jóvenes Profesionales. IICA - Bolivia. 2005. 

La motivación más importante para desarrollar investigaciones científicas ha sido realizar 
investigación aplicada y orientada a la resolución de problemas prácticos en la agricultura boliviana. 
Generar conocimiento sobre los recursos genéticos y la agrobiodiversidad nativa que permitan crear 
conciencia sobre la riqueza boliviana, aportar con información para mejorar las condiciones de 
conservación y abrir oportunidades en torno a las potencialidades de la agrobiodiversidad para 
beneficio principalmente de las familias de pequeños productores y de la población en su conjunto. 
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El trabajo en equipo es fundamental para un científico, así como el soporte institucional. Gracias a 
ello, fui parte del desarrollo e implementación de estrategias de manejo y conservación ex situ de 
recursos genéticos en bancos de germoplasma siguiendo estándares internacionales, y en fincas de 
agricultores (fortalecimiento de la conservación in situ) visibilizando de esta manera el trabajo 
científico de Bolivia en materia de recursos genéticos a nivel nacional e internacional. 

El mensaje que comparto con los jóvenes es “Mirar el mundo con ojos de investigador para encontrar 
respuestas a lo desconocido, un mejor entendimiento de lo conocido y lograr un conocimiento más 
objetivo de la realidad. No olvidar que la ciencia debe estar siempre al servicio de la sociedad, no 
para alimentar egos personales”. 
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Acad. H. C. F. Mansilla (Dr. en filosofía con 
habilitación para cátedra titular en Alemania; Magister en 
ciencias políticas) 

Nacido el 17 de noviembre de 1942 en La Plata / Buenos 
Aires / Argentina. Hijo del Académico Ing. Hugo Mansilla 
Romero, ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, 
y de su esposa Josefina F. A. de Mansilla Romero. Cuenta 
con ciudadanías argentina y boliviana de nacimiento. 

Realicé mis estudios de escuela primaria, colegio 
secundario y bachillerato en La Paz (1949-1961). Cursé 
estudios de ciencias políticas y filosofía en la Universidad 
Libre de Berlín (Alemania) entre 1962-1968; en 1968 
obtuve la maestría en ciencias políticas ("magna cum 
laude"). En esa misma universidad, entre 1968-1973 
realicé estudios de postgrado y en 1973 obtuve el 
doctorado en filosofía ("magna cum laude"). Fui asistente 
de cátedra en la Universidad Libre de Berlín (Instituto de 
Ciencias Políticas, 1972-1974) y entre 1974-1976 fui 
becario de investigación de la Comunidad Científica 
Alemana (Deutsche Forschungsgemeinschaft), obteniendo 

la habilitación para cátedra titular en la Universidad Libre de Berlín para Ciencias Políticas. 

Entre 1977-1978 fui investigador del Instituto Iberoamericano de Hamburgo (Alemania) para realizar 
investigación y consultoría sobre sociología ecológica; así como la elaboración de un trabajo publicado 
en Alemania sobre élites y ecología en Bolivia. Fui becario de investigación de 1981-1987 de la 
Fundación Volkswagenwerk.  

Desde 1987 fui designado académico de número de la Academia Boliviana de la Lengua. Miembro 
correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. 
Entre 1987-1990 fui catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
programa de La Paz. Entre 1995-1999 obtuve otra beca de investigación de la Fundación 
Volkswagenwerk (Alemania) y de la World Society Foundation (Suiza). De 1999-2007 fui catedrático 
visitante de la Universidad de Zúrich (Suiza), en el Departamento de Sociología; en 2003 fui catedrático 
visitante en el Instituto de Postgrado Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid 
(España). Participé en numerosos congresos, seminarios, simposios y otros en países europeos y 
latinoamericanos sobre temas de Ciencias Políticas, Sociología, Ecología y Teorías del Desarrollo. 

Desde 2000 soy académico de número de la Academia de Ciencias de Bolivia. Entre 2010-2011 he sido 
catedrático visitante en la Universidad UNISINOS (Sâo Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil). En 2011 
al presente soy catedrático invitado en las carreras de filosofía y arte en la Universidad Mayor de San 
Andrés, La Paz. 

Impartí cursos universitarios en las siguientes materias / módulos: Filosofía de la historia, filosofía social 
y política, filosofía clásica griega, Escuela de Frankfurt, Nietzsche y Hegel, historia del arte, historia del 
arte latinoamericano y boliviano, Las vanguardias artísticas de los siglos XX y XXI, introducción a la 
ciencia política y teoría del autoritarismo y del totalitarismo.  

Entre un centenar de las publicaciones tengo libros en ciencias sociales; artículos y ensayos excluidos. 
Entre los más importantes desde 2015. 
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 Mansilla, HCF. 2015. Una mirada crítica sobre la obra de René Zavaleta Mercado. La cultura 
política boliviana y el desprecio por la democracia liberal. Rincón ediciones, La Paz. 313 p. 
Segunda edición 2022, Rincón ediciones, La Paz. 280 p. 

 Mansilla, HCF. 2015. Herencias culturales y prácticas sociales. Ensayos en filosofía política. 
Plural editores, La Paz. 327 p. 

 Mansilla, HCF. 2016. Las raíces conservadoras bajo las apariencias radicales en América Latina. 
La necesidad de una consciencia crítica en torno a problemas históricos y políticos. Rincón 
ediciones, La Paz. 288 p. 

 Mansilla, HCF. 2016. Filosofía occidental y filosofía andina. Dos modelos de pensamiento en 
comparación. Rincón ediciones, La Paz. 354 p. Reedición parcial 2019: Una visión crítica sobre 
la filosofía andina. Rincón ediciones, La Paz. 78 p. 

 Mansilla, HCF. 2018. Obras selectas. Rincón ediciones, La Paz. Tres tomos: I, 520 p., II, 590 p., 
III, 590 p. 

 Mansilla, HCF, G. Mendieta, S. Montes & P. Portugal. 2018. Bolivia: atreverse a interpretarla. 
Editorial 3600, La Paz. 133 p. 

En 2015 fui reconocido con el Doctor honoris causa por la Universidad Mayor de San Andrés. En 2022 
recibí reconocimiento de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia por la labor productiva. 
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Acad. Marcos Rodolfo Michel López 
(PhD) 

Nací en la ciudad de La Paz el 14 de enero de 1967. 
Desde temprana edad, sentí una inclinación particular 
por investigar la identidad y las costumbres de las 
diferentes tradiciones culturales. Me considero un 
apasionado del pasado y el desarrollo cultural. Tengo 
dos hijos que, si bien no siguieron mi carrera, cada uno 
se profesionalizó en lo que más le gusta: mi hija 
Andreé es médica y Christopher es licenciado en 
Diseño Gráfico. Siempre disfrutaron conocer mis 
viajes e investigaciones. 

Durante mi vida escolar, no existía una carrera de 
formación profesional que estudiara las culturas del 

pasado, hasta que se fundó la carrera de arqueología en la Universidad Mayor de San Andrés. A 
mediados de los años 80, me inscribí en esta desconocida profesión, lo que sorprendió a muchas 
personas. Afortunadamente, siempre conté con el apoyo incondicional de mis padres, quienes me 
brindaron toda su paciencia y comprensión. Sin embargo, debo reconocer que hasta la actualidad poca 
gente sabe el significado de la “arqueología”. 

La arqueología es la ciencia que estudia el pasado del hombre a través de sus restos materiales 
(artefactos, contextos, paisajes) y orgánicos, además de la relación humana con estos. Constituye una 
herramienta clave para comprender la larga trayectoria cultural de un país como Bolivia. Muchos 
creen que la historia recién debería iniciarse con la llegada de los españoles y la escritura. En realidad, 
nuestra larga historia que conocemos muy poco se remonta posiblemente a 20.000 años atrás con la 
llegada de los pobladores del continente americano. Es esta larga trayectoria que comenzamos a 
conocer a través de la arqueología. 

Me considero un privilegiado por haber recorrido el pasado precolombino de nuestro territorio en 
expediciones arqueológicas que abarcaron la compleja topografía y diversidad ecológica de nuestro 
país, compartiendo su riqueza cultural y humana. Mi formación académica se inició en la Universidad 
Mayor de San Andrés, donde estudié arqueología. A pesar de los obstáculos que enfrenté debido a la 
falta de docentes e infraestructura de una carrera nueva, logré obtener el título de licenciatura en 
arqueología en 1993. Mi trabajo de tesis: Prospección arqueológica en la región de San Ignacio de 
Moxos, en las llanuras benianas, fue poco común en aquellos tiempos y motivó varias intervenciones 
posteriores. 

Además, amplié mis conocimientos con varios diplomados en temas relacionados con los derechos 
de los pueblos indígenas (Universidad de la Cordillera 2000), la organización y administración 
pedagógica del aula y la educación superior (UMSA 2010, EMI 2023). En 2008, obtuve el grado de 
Doctor en Arqueología PhD. en la Universidad de Uppsala (Suecia), gracias a un proyecto conjunto 
entre la UMSA y la cooperación sueca (ASDI SAREC). Mi investigación se centró en los “Patrones 
de asentamiento precolombino del Altiplano boliviano. Lugares centrales de la región de Quillacas 
Departamento de Oruro”. Este trabajo pionero describe la secuencia cultural y características de los 
asentamientos precolombinos en el Altiplano central. Hoy en día, la carrera de arqueología cuenta 
con buenas condiciones tanto en docentes como en infraestructura. 
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Trabajé como investigador científico en proyectos de prospección y excavación en la Región 
Intersalar de Uyuni y Coipasa, bajo la dirección del Dr. Patrice Lecoq de la Sorbona, Francia (1986-
1987) y en los Llanos de Moxos, Beni, junto al Dr. Clark Erickson de la Universidad de Pennsylvania, 
USA (1991-1993). En lo académico, he sido profesor universitario desde 1992 y, desde 2019, soy 
docente titular de las materias Arqueología General y Arqueología de Bolivia III. La actividad 
docente siempre ha sido motivadora para mí, ya que me permite compartir vivencias y conocimientos 
de campo con los estudiantes. 

Con la experiencia acumulada, llegué a ser director del Instituto de Investigaciones Antropológicas y 
Arqueológicas de la UMSA entre 2005 y 2011. Durante mi gestión, desarrollamos varias actividades 
y eventos, como el I Congreso de Arqueología de Bolivia en julio de 2004 y el I Seminario sobre 
Caminos Precolombinos de Bolivia en octubre de 2007. Estos eventos atrajeron la atención del país 
y contaron con importantes presentaciones. Los resultados del primer evento fueron publicados en un 
libro titulado “Memorias del 1er Congreso de Arqueología de Bolivia 2008. Arqueología de las 
Tierras Altas, Valles Interandinos y Tierras Bajas de Bolivia”. 

En 2018, tuve el honor de ser incorporado como académico de número en la Academia Nacional de 
Ciencias de Bolivia, presentando una tesis sobre los sistemas hidráulicos precolombinos de cultivo 
en los Llanos de Moxos en el Departamento del Beni. Actualmente ocupo el cargo de Secretario 
General de la Academia. 

Entre las consultorías realizadas, trabajé para diversas instituciones. En 1995 participé en la fundación 
y consolidación de la Empresa Consultora en Arqueología, siendo el primer emprendimiento 
profesional de este tipo en el país. Ocupé el cargo de Gerente General y esta actividad me introdujo 
al campo empresarial, brindándome importantes experiencias. 
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Entre mis publicaciones más relevantes se encuentran las siguientes referencias: 

 Michel, M. 1998. Arqueología de Bolivia. En G. Comte (Ed.), Historia de Bolivia. Periodo 
Prehispánico (pp. 49-183). Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. La Paz. 
Disponible en: 
https://www.academia.edu/515425/Retrospectiva_de_la_arqueolog%C3%ADa_en_Bolivia  

 Michel, M. 2009. Retrospectiva de la Arqueología de Bolivia. 1er Panel. La Bolivia del Siglo 
XXI y los desafíos de las Ciencias Sociales. Plan estratégico e institucional de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UMSA período 2010-2015, pp.107-123. Presentado en el Auditorio 
de la Facultad de Ciencias Sociales Max Portugal Ortiz. La Paz. Disponible en: 
https://www.academia.edu/515425/Retrospectiva_de_la_arqueolog%C3%ADa_en_Bolivia  

 Ballivián, J., Goytia, A. & Michel, M. 2010. El Qhapaq Ñan Urcu y los tambos de Machaca, 
Caquiaviri y Caquingora. Una aproximación arqueológica. Anales de la XXIV Reunión 
Anual de Etnología MUSEF, tomo I, pp. 169-189. La Paz. Disponible en: 
https://www.academia.edu/3196658/El_Qhapaq_%C3%91an_Urcu_y_los_tambos_de_Caq
uiaviri_y_Caquingora 

 Michel, M. 2023. Ciudades precolombinas en el Departamento del Beni: Formación de un 
paisaje humanizado complejo e invisibilizado. Revista Ecología en Bolivia, 58(1), 1-6. 
Disponible en: <http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1605-
25282023000100001&lng=es&nrm=iso>.  Epub 31-Abr-2023. ISSN 1605-2528. 

 Rivera, C., Michel, M. & Alconini, S. 2019. Primera parte: Cinti antes de la vid. 6000 a.C- 
1540 d.C. Cerros Tonka, Talasas y dominio Inka. Pueblos originarios del Valle de Cinti. 
Ayllón Soria, E. & M. A. Kiriguin (Eds.), San Pedro testigo de los tiempos. Por la ruta del 
singani en Bolivia (2da ed., pp. 49-72). San Pedro y Plural. Disponible en: 
https://www.academia.edu/7722412/San_Pedro_Testigo_de_los_tiempos_6_000_a_C_1540
_d_C_Rivera_C_et_al 

 

Pertenezco a las siguientes sociedades civiles y profesionales: Fundación para el Desarrollo de la 
Ecología, que tiene la finalidad de promover toda actividad del Instituto de Ecología FUND- ECO, 
de la Universidad Mayor de San Andrés. Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas de la Amazonia del Beni CIHAA, institución que está encargada de realizar 
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investigaciones, rescate, difusión y valoración de la historia, antropología y arqueología del Beni y 
es dependiente de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”.  

Fui coordinador y miembro del IV Congreso Internacional de Arqueología de la Cuenca del Plata 
(Asunción del Paraguay 2023) y fui nombrado Coordinador del próximo V Congreso Internacional 
de Arqueología de la Cuenca del Plata (Tarija 2025). Este evento reúne a profesionales y estudiantes 
de los países que integran la Cuenca del Plata y que investigan temas en común sobre los puntos de 
vista teóricos, empíricos y metodológicos. Congresos anteriores se llevaron a cabo en Buenos Aires, 
Argentina en el año 2011 (I CAP), San José de Mayo, Uruguay en el 2014 (II CAP), São Leopoldo, 
Brasil en el 2018 (III CAP), consolidándose como uno de los congresos más importantes y 
reconocidos de arqueología Sudamericana. 

Durante los últimos años, he recibido varios reconocimientos que han honrado mi trayectoria 
profesional. Entre 2011 y 2014, fui nombrado Director General de Patrimonio Cultural del Ministerio 
de Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, un cargo que representó un 
reconocimiento especial a mi carrera y experiencia profesional. 

En varias ocasiones, representé al país en reuniones internacionales sobre patrimonio cultural, donde 
se discutieron los estados de conservación de los sitios patrimoniales declarados, así como los 
expedientes de patrimonio por ser declarados por la UNESCO. Desde mi posición, trabajé en la 
obtención de varias declaratorias de Patrimonio Cultural de la Humanidad para el Estado 
Plurinacional de Bolivia, incluyendo el Qhapaq Ñan, Sistema vial Andino, el patrimonio inmaterial: 
El Pujllay Ayarichi de los valles Yampara (2014) y la Ichapekene Piesta de San Ignacio de Moxos, 
Beni (2012). También colaboré en el proceso de repatriación de la denominada "Illa del Ekeko", 
efectuando su recepción en 2014.  

Bolivia posee una compleja topografía, como país de alta diversidad que se expresa en múltiples 
formas de vida social, de pensamiento y de culturas. Desde niño, me fascinó esta riqueza, que se 
manifiesta en diferentes tradiciones, vestimenta, lengua y costumbres de las personas. La curiosidad 
por comprender cómo se conformó esta pluralidad de identidades me llevó a interesarme por la 
ciencia arqueológica. 
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Para ello me propuse orientar mis actividades dentro de los marcos de la ciencia, que permite explicar 
los fenómenos sociales mediante el uso de métodos rigurosos, lógicos y críticos. Los trabajos de 
campo efectuados me permitieron generar nuevos conocimientos como un pequeño aporte al avance 
del saber humano y al desarrollo de la sociedad. La ciencia de la arqueología indaga sobre diversos 
aspectos de la vida humana, como la evolución cultural, la diversidad, la adaptación, la organización, 
la comunicación, la simbolización, la identidad, el conflicto y el cambio. Estos elementos históricos, 
sociales y culturales explican las diferentes características de los bolivianos en el tiempo. Como 
arqueólogo trato de comprender la realidad cultural de Bolivia desde una perspectiva histórica, 
holística e interdisciplinaria. Respeto y valoro las diferencias y similitudes entre los distintos grupos 
humanos que habitaron este país. El poder contribuir al conocimiento científico sobre las culturas 
bolivianas y al diálogo intercultural entre ellas ha constituido una de las mayores motivaciones en mi 
trabajo. 

Por otra parte, es conocido también que la arqueología es una combinación de diferentes actividades. 
Investigación de libros y mapas antiguos, fotografías aéreas, actividad física en el campo, el 
laboratorio, la redacción de artículos, la participación en eventos científicos, situaciones de peligro e 
indagaciones detectivescas, las que son el gran encanto de esta ciencia. Estas actividades constituyen 
los motivos por los cuales todos quisimos ser arqueólogos alguna vez y pocos gozamos la oportunidad 
de lograrlo. 

A continuación, refiero algunos de los logros más significativos que he realizado como arqueólogo. 
En la región del Altiplano: La investigación pionera del camino Qhapaq Ñan en Bolivia y el trabajo 
para su nominación como patrimonio cultural de la humanidad por parte de UNESCO el año 2014, 
fue uno de los logros culturales y científicos de mayor importancia a nivel continental Sudamericano, 
como el primer bien Patrimonial multinacional declarado. 

 

En 2014, como Director de Patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia culminé un importante 
trabajo de equipo como fue la repatriación de la denominada Illa del Ekeko. Esta figura de piedra de 
la cultura ancestral Pukara fue exitosamente recuperada luego de 156 años y presentada por el 
Presidente Evo Morales en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, como trabajo en conjunto 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Culturas y el gobierno suizo. En los valles, 
el haber participado en las investigaciones arqueológicas del Altiplano de Sama en Tarija constituyó 
un logro muy importante para la ciencia arqueológica boliviana al haberse delineado la secuencia 
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cultural y de desarrollo completa de la tradición Chicha, desde los cazadores- recolectores hasta la 
conquista Inca, trabajo efectuado el año 2000. En las tierras bajas se desarrollaron varias 
prospecciones y excavaciones en los Llanos de Moxos, donde se registraron enormes sistemas 
hidráulicos de represamiento de agua y que posteriormente fueron presentados a la Academia 
Nacional de Ciencias de Bolivia como ponencia de ingreso el año 2018. 

A los jóvenes investigadores de Bolivia les propongo que cuiden, desarrollen y tengan como un valor 
muy importante su curiosidad cultural y de nuestro patrimonio. Que los medios modernos de internet 
y cibernéticos les permitan ampliar y profundizar en sus conocimientos. En el campo de la 
Antropología y la Arqueología, Bolivia tiene muchas riquezas poco conocidas y que ameritan muchas 
investigaciones para un verdadero conocimiento de nuestra diversidad e identidades culturales, 
aspecto fundamental para proyectarnos al futuro. 

Lo poco que ha descubierto la joven ciencia arqueológica vislumbra un maravilloso pasado por 
desenterrar, investiguen, busquen nuevas preguntas, nuevas hipótesis, nuevas evidencias y nuevas 
interpretaciones. Aprovechen de las nuevas herramientas tecnológicas cada vez más precisas y 
deslumbrantes. La ciencia es un proceso dinámico y creativo que requiere de vuestras mentes abiertas, 
críticas y de diversas opiniones. Practiquen la ciencia como una actividad colectiva, colaborativa e 
interdisciplinaria que enriquece los espíritus y crece con el diálogo y el intercambio de ideas. 
Compartan y aprendan de sus colegas de todas las ramas de la ciencia, tanto nacionales como 
internacionales.  

No se olviden ni se alejen de la realidad social, cultural y ambiental de Bolivia, contribuyan a su 
preservación, valoración y transformación. Ustedes son el presente y el futuro de la ciencia boliviana. 
Los animo a seguir adelante con sus proyectos e intereses en el atractivo campo de la arqueología, 
para ello deben superar los obstáculos y dificultades que se les presenten, a aprovechar las 
oportunidades y recursos posibles de conseguir, y a disfrutar del placer de descubrir y aprender. Estoy 
seguro de que con su trabajo harán grandes aportes al conocimiento científico y al desarrollo cultural 
de nuestro país. 
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Acad. Mónica Moraes R. (PhD., MSc.) 

Nací en La Paz (Bolivia) el 4 de mayo de 1960. Mi 
padre fue Oscar Moraes, quien fue médico neurólogo 
y neurocirujano. Mi madre es Graciela Ramírez y es 
fisioterapeuta. Soy la mayor de cuatro hermanos: 
María Eugenia, Sergio y Oscar. Me casé en 1989 y 
tuve a mi hijo en 1991. Actualmente soy divorciada. 
Mi hijo es Diego Sarmiento Moraes. Diego realizó 
estudios en la Escuela de Música en Buenos Aires 
(Argentina) y también en la Escuela Hotelera de La 
Paz; toca varios instrumentos (batería, bajo y órgano). 

Estudié la carrera de biología en la Universidad Mayor 
de San Andrés en La Paz. Desde 1984 y todavía como 
estudiante de biología, realicé varios viajes de campo 
en el departamento del Beni – particularmente en el área 
protegida Estación Biológica Beni – donde me inspiré 
para ser botánica y sobre todo para investigar la flora y 

vegetación de las tierras bajas de Bolivia, donde la Amazonia concentra mi mayor dedicación. Me he 
especializado en las especies de palmeras de Bolivia y en un inicio me dediqué a la sistemática y 
taxonomía con el fin de documentar y reconocer las especies nativas del país. Posteriormente, realicé 
varias investigaciones sobre biología y ecología. También participé en proyectos para realizar 
relevamientos etnobotánicos y trabajé con comunidades humanas locales. Luego incluí evaluaciones 
del estado de conservación de especies amenazadas; actualmente realizo investigaciones sobre la 
regeneración de especies endémicas de Bolivia, que son únicas en el mundo. 

Gracias a dos becas de la cooperación danesa, obtuve en la Universidad de Aarhus (Dinamarca) la 
maestría en botánica – MSc. - (1989) y el doctorado en ciencias – PhD - (1996) con base a tesis 
relacionadas con una monografía de un género neotropical de palmeras y seis publicaciones para 
resumir la diversidad y distribución de palmeras bolivianas, respectivamente. 

Como investigadora científica, fui asistente de botánica en el Museo Nacional de Historia Natural 
(1983-1985) por lo que realicé varias campañas de campo a los Yungas de La Paz y a los llanos 
benianos en la Estación Biológica del Beni. Desde 1984 fui la curadora de la colección de palmeras 
en el Herbario Nacional de Bolivia desde 1984 al presente. A partir de 1990 al presente soy docente 
a tiempo completo de la Carrera de Biología en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la 
Universidad Mayor de San Andrés; he implementado varias materias de pregrado y postgrado al 
presente. Organicé el II Congreso Boliviano de Botánica y III Congreso Latinoamericano de 
Etnobiología, auspiciado por el Herbario Nacional de Bolivia del 11-13 octubre 2012 en La Paz. 
También coorganicé tres Jornadas de Etnobiología de Bolivia junto a la Universidad de Barcelona: 2016 
(La Paz), 2017 (Cochabamba), 2019 (Santa Cruz). 

Entre los cargos que asumí, fui subdirectora del Herbario Nacional de Bolivia (1984-1988 y 2010-2011), 
directora, Herbario Nacional de Bolivia, La Paz, 1996-1999; directora por tres gestiones del Instituto de 
Ecología de la UMSA: 1999-2002, 2011-2013, 2019-2021. También fui editora en jefe del Comité 
Editorial de la Revista Ecología en Bolivia (Instituto de Ecología de la UMSA), 2001-2023 y por ello 
colaboré a la Iniciativa SciELO Bolivia como coordinadora del Consejo Consultivo (Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología, La Paz) 2009-2011, 2011- 2013 y 2015-2017. 
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Representé a la ANC como punto focal en el Programa de Mujeres para la Ciencia de la Asociación 
Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS) en 2013 hasta 2021; fui copresidenta de ese 
Programa de 2014-2017 y en 2021 asumí la presidencia de la Academia de Ciencias de Bolivia 2021. 

Soy fideicomisaria por Latinoamérica del International Foundation for Science, Estocolmo (Suecia) de 
2019 al presente.  

 

He producido 84 artículos científicos; 25 editoriales, prólogos y otros; 20 libros editados; 72 capítulos 
de libro; 75 resúmenes en eventos científicos; 21 guías y manuales. Las publicaciones que considero 
más relevantes son: 

 Moraes R., M. 2020b. Flora de palmeras de Bolivia. Segunda edición. Herbario Nacional de 
Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, Plural editores, La Paz. 
458 p. 

 Moraes R., M., C. Maldonado & F.S. Zenteno-Ruiz. 2019. Endemic plant species of Bolivia 
and their relationships with vegetation. Pp. 1-22. En: Cano Carmona, E. (ed.) Endemic 
Species, IntechOpen, Londres. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.82776 y 
https://www.intechopen.com/books/endemic-species/endemic-plant-species-of-bolivia-and-
their-relationships-with-vegetation 

 Nobre, C., A. Encalada, E. Anderson, F.H. Roca Alcazar, M. Bustamante, C. Mena, M. Peña-
Claros, G. Poveda, J.P. Rodriguez, S. Saleska, S. Trumbore, A.L. Val, L. Villa Nova, R. 
Abramovay, A. Alencar, (…), Moraes R. et al. (eds). 2021. Amazon assessment report 2021. 
United Nations Sustainable Development Solutions Network, Nueva York, 1316 p. 
https://www.theamazonwewant.org/spa-reports/  

 Romero-Muñoz, A., Á. Fernández-Llamazares, M. Moraes R. et al. 2019. A pivotal year for 
Bolivian conservation policy. Nature Ecology and Evolution 3: 866-869. 
DOI:10.0.4.14/s41559-019-0893-3 

 Seixas, C.S., C.B. Anderson, S. Fennessy, B. Herrera-F., O. Barbosa, R. Cole, R. Juman, L. 
Lopez-Hoffman, M. Moraes R. et al. (eds.) The IPBES regional assessment report on 
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biodiversity and ecosystem services for the Americas. Secretariat of the Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn. 

 

Soy miembro de las siguientes sociedades profesionales: Colegio de Biólogos de La Paz, Asociación 
Latinoamericana de Botánica (ALB) desde 1984; Species Survival Commission- Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza: Palm Specialist Group desde 1980 y Global Trees Specialist 
Group desde 2016; World Taxonomist Database (WTD) desde 1989; Third World Organization for 
Women in Science (TWOWS) desde 2009; The World Academy of Sciences (TWAS) desde 2019; 
Science Panel for the Amazon desde 2018; Organización de Mujeres para la Ciencia - Bolivia desde 
2020; Academia de Ciencias de América Latina desde 2022. 

Ingresé como académica de número en la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia en 2008. Desde 
2013 propuse la creación del premio Marie Curie para reconocer a mujeres científicas bolivianos y 
también la conformación de la Comisión de Género. En 2021 asumí la Presidencia como la primera 
mujer boliviana científica. 

Recibí los siguientes reconocimientos en los últimos 10 años: Bolivia - Memorias de Mujeres 
Científicas de las Américas, Red Interamericana de Academias de Ciencias, Enero 2013, certificado de 
reconocimiento por la labor de 25 años como docente universitaria, Universidad Mayor de San Andrés, 
diciembre 2015, La Paz; condecoración Prócer Pedro Domingo Murillo, en el Grado de Honor Cívico, 
2016, Concejo Municipal de La Paz, La Paz, Reconocimiento de la Reunión Anual de Etnología 
(RAE) 2017, 2017, Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz; reconocimiento al "Gran 
Maestro en el grado Adela Zamudio", 2017, Cámara de Diputados, La Paz; premio Martín Cárdenas 
2019, Sociedad Boliviana de Botánica, 2-4 octubre 2019, Santa Cruz, Bolivia; miembro vitalicio del 
The World Academy of Sciences (TWAS), 2019, Trieste, Italia; miembro vitalicio de la Academia 
de Ciencias de América Latina (ACAL), 2022, Caracas, Venezuela; reconocimiento por destacada 
labor como mujer boliviana en el Día Internacional de la Mujer, Rotary Club La Paz, 8 marzo 2023, 
La Paz; reconocimiento como personaje ilustre, XVII Congreso Nacional de Botánica de Perú, 13 
septiembre 2023. 

Varias condiciones fueron parte de mi motivación para ser científica, aunque la principal fue el 
estímulo que generó mi padre por su constante dedicación en su jardín, sus lecciones en viajes de 
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vacaciones y la explicación de cómo funciona la naturaleza. Sinceramente, en el colegio la materia 
de biología fue esencialmente sobre anatomía humana por lo que la base no fue la mejor, pero tal vez 
también fue un desafío por incorporar más información sobre plantas, animales y paisajes. Mis 
primeras clases en la carrera de biología de la Universidad Autónoma de Madrid (1980-1982, debido 
al cierre por el golpe de Estado de García Meza en Bolivia) mostraron pocas prácticas frente a 
predominio teórico, excepto el laboratorio de botánica que grabó una especial inspiración con las 
plantas. 

 

De retorno a la UMSA, muchos elementos ya estaban perfilados para mi futuro. Mientras completaba 
mis estudios universitarios en biología, participé en varias expediciones de campo (campañas al Beni 
y en el río Madre de Dios). Así respaldé mis primeras incursiones en la taxonomía, el trabajo en el 
herbario y evaluaciones de palmeras. También empecé con las primeras publicaciones y fueron el 
inicio de mi dedicación a documentar la información sobre las palmeras nativas de Bolivia y describí 
cinco nuevas especies para la ciencia. 

Luego establecí contacto con mis mentores – Andrew Henderson, Michael Nee, Henrik Balslev, Jean-
Christophe Pintaud y otros – por lo que también adquirí experiencias en elaborar proyectos y gestionar 
financiamiento de la cooperación internacional: USAID, ENRECA-DANIDA, International Science 
Foundation, Unión Europea, entre otros. Así participé como investigadora principal, coinvestigadora 
y coordinadora por Bolivia en 20 proyectos. Estos financiamientos posibilitaron la realización de 
viajes de campo y al exterior para participar en diversos eventos científicos, así como la asignación 
de becas para estudiantes de pregrado y postgrado. 

Considero que el conformar equipos de trabajo – si bien es una tarea que puede ser cotidiana – también 
es un aliento muy objetivo para establecer redes de colaboración y considerarlos funcionales para 
organizar nuevas propuestas. Es un privilegio haber orientado a 60 tesis universitarias – no solo de 
biología, sino de agronomía e ingeniería forestal – por lo que esta labor continúa para el pregrado y 
postgrado porque los temas de investigación han acompañado el incremento de nuevos profesionales. 
Por otro lado, también coseché generosos frutos y logros al ser parte de grupos de trabajo en varios 
proyectos entre diferentes instituciones y países con resultados que derivaron del intercambio y la 
complementación de capacidades y destrezas para completar los objetivos trazados desde su inicio. 

Un aspecto fundamental es asumir la representación institucional y del país en el desempeño de mis 
actividades. Con las oportunidades que confluyeron al consolidar mi área de especialidad y áreas de 
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interés en biología, he accedido a ser parte de grupos de autores y asesores a nivel internacional en 
producir documentos de consulta, participar de espacios de discusión y elaborar informes. Entre esos 
ejemplos se tiene a las experiencias sobre la evaluación de escenarios & modelos, la evaluación 
regional de las Américas y la preparación de las directrices sobre el uso de la vida silvestre en la 
Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Ecosistemas (IPBES). Recientemente conformo 
el grupo de asesoramiento de asesores científicos de las Naciones Unidas para la elaboración del GEO 
7 (Global Environmental Outlook) para 2026. 

 

Un primer mensaje para la juventud científica de Bolivia es no rendirse respecto a sus ideales y planes 
futuros. La perseverancia, constancia y compromiso dan frutos que no solo son un premio, sino un 
incentivo para seguir acumulando satisfacciones. Los desafíos solo son pruebas temporales que 
ayudan a estructurar estrategias más adecuadas y optimizadas, pero también en replantear formas o 
modos para ser enfrentados y probar ingeniosamente diversas alternativas. No hay recetas escritas 
para todo lo que uno quiera resolver; cada situación puede ser concebida como un insumo para 
prepararse mejor y con mayor ventaja para superar las dificultades. 

Otro mensaje que comparto es que se requiere que como jóvenes investigadores construyan y cuiden 
sus cualidades únicas y su personalidad, apostando siempre a la mejor calidad y a una inigualable 
trayectoria científica. Es indispensable que mantengan su luz propia y pasen la voz a otras 
generaciones para orientar otras directrices, creatividades y pautas que sean acordes y compatibles 
con todo lo que está sucediendo ahora. El mundo necesita que ustedes desplieguen todos los esfuerzos 
posibles para sintonizar lo que nuestras capacidades no lograron plasmar. Además, asumen el rol de 
liderar a otras generaciones y guiarlas con la dedicación y disfrute en todo lo que hagan para adelantar 
con compromiso y pasión en sus investigaciones.  

Como investigadora senior, los convoco a apropiarse de lo que “aprendo de mi investigación, la 
comparto con la comunidad científica”. Así, Bolivia crecerá en crecientes indicadores bibliométricos, 
que nutren a la afiliación institucional y por supuesto a nivel individual, aunque sea con un simple 
grano de arena. ¡Los resultados de las investigaciones deben ser publicados y difundidos en el país, 
la región y el mundo para cumplir con el rol del científico en la sociedad y sentirnos cada vez más 
orgullosos de ustedes!  
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Acad. Juan Manuel Navarro Ameller (Ph.D.) 

Nació en Sucre Bolivia el 3 de marzo del año 1963. Está 
casado con Ljubica Matijasevic Melgar y tiene siete hijos: 
Juan Ignacio, Mónica, Isela, Horacio, Alejandra, Adriana y 
Gabriel. Cuenta con una hermana de nombre María del 
Rosario. 

Soy doctor en Derecho Summa cum laude por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Doctor en 
Ciencias PhD. en la Universidad Mayor de San Simón, 
Master en docencia Universitaria “Educación Inclusiva”, 
Magister en Ciencias Penales y Criminológicas, Magister en 
Derecho Penal. 

En los últimos años me he dedicado a la investigación 
transdisciplinaria en temas de violencia, Derechos humanos, 

y Filosofía Jurídica. 

 

Soy académico de número silla “a” en la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Académico de 
número de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídicas, miembro Académico de la Academia 
Nacional de Ciencias de Bolivia de Santa Cruz, Académico de número de la Academia Boliviana de 
Derecho Constitucional, Académico fundador de la Academia de Derecho Penal, docente titular de la 
Universidad Mayor de San Simón, Docente de post Grado de diferentes Universidades del sistema 
boliviano. 

Soy “Profesor” Grado máximo que otorga la Universidad Católica a sus docentes, Ex docente de la 
Universidad Católica Boliviana, Reconocimiento del Colegio de Abogados de Cochabamba por la 
producción intelectual como autor y co- autor de varios libros como de artículos científicos a nivel 
nacional e internacional.  
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Entre mis publicaciones, además de artículos en revistas indexadas he escrito los siguientes libros: 

 Filosofía y epistemología del Derecho, Potestad penal y teoría del delito 
 Metodología Jurídica, Corrientes filosóficas del Derecho, Taller de Tesis I y II,  
 Derecho Constitucional Comparado 
 Donación de órganos por menores de edad, el Contexto de los Derechos Humanos 
 El concepto del Derecho Penal, Corrientes criminológicas contemporáneas 
 Derecho Penal, Casos prácticos de derecho penal 
 Vivencias de don Eduardo Arze Loureiro, Apuntes de corrientes criminológicas comparadas. 

De la misma manera tengo muchos artículos en revistas indexadas. 
 

La motivación para entrar al campo de la ciencia fue el de poder aportar dando soluciones mediante 
la investigación a los diferentes problemas que se presentan, en mejora de desarrollo humano. 

Los logros más importantes se resumen en el aporte de conocimientos para la solución de conflictos 
a los pobladores del área rural. 

El mensaje que comparto con los jóvenes es “La investigación no es el trabajo aislado de un 
investigador. La investigación confluye en el trabajo inter y trans disciplinario de muchos actores que 
no necesariamente tengan conocimientos metodológicos concretos, la investigación es el trabajo de 
toda una comunidad científica y no científica que unida puede aportar a mejorar la calidad de vida de 
la humanidad”. 
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Acad. Gastón Gonzalo Riveros Tejada (Lic.) 

Nací el 15 de febrero de 1946, en La Paz, Bolivia, Soy casado y 
tuve dos hijos varones. Ingresé a la Academia Nacional de 
Ciencias en 2009; cumplí el cargo de Tesorero (2017-2019) y 
como Vicepresidente (2021-2023). Fui asesor en Tecnologías de 
Información y del Conocimiento de la Academia Nacional de 
Ciencias (2000). 

Obtuve el título de Licenciado en Computación Científica (Suma 
Cum Laude) en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Soy analista 
de Sistemas con título en provisión nacional de la Universidad 
Mayor de San Andrés. Tengo el Diplomado en Educación 
Superior de 2005, en la Universidad Nuestra Señora de La Paz 
(UNSLP). En 1974 tomé un curso de Instrumentos para el 

Desarrollo en Maracay, Venezuela. Realicé cursos de post grado en Planificación Regional y 
Matemática Aplicada en Rehovot, Israel (1975), también en Sistemas Generales de Información en 
Tokyo, Japón (1988). 

Fui invitado como académico de número en la Academia Nacional de Ciencias de La Educación 
Superior de Bolivia en 2009. 1968 fui docente la UMSA en Cursos Vestibulares, Facultad de Ciencias 
Económicas; 1973 Seminario Sistemas Formales y Creación de máquinas de Turing, Ingeniería de 
Sistemas II en la Facultad de Ingeniería, 1975-1980 catedrático a medio tiempo de la Facultad de 
Ciencias Básicas; entre 1976-1990 diversas materias en la Facultad de Economía, Carrera de 
Informática. También impartí clases en el Instituto Superior de Administración Pública, Universidad 
Católica Boliviana, varios cursos sobre desarrollo del internet en empresas privadas (1998-1999), 
varias materias en la Universidad Andina Simón Bolívar (2000-2011). Entre 2005-2019 fui docente 
de Metodología de investigación para la Educación Superior, Algebra Lineal, Econometría, 
Programación, Estadística y Econometría, Programación y Lenguaje informático en la UNSLP. 

Asumí los siguientes cargos: 2013-2018 Director del Centro de Investigaciones Científicas (UNSLP), 
2004–2012 Director Académico y de Postgrado de la UNSLP, 2002–2004 Presidente de la 
Asociación Boliviana para el Avance de la Ciencia, 2001-2002 Consultor en Informática del 
Programa Nacional de Gobierno en Línea, bajo Programa del BID y dependiente de la Vice 
Presidencia de la República, 2001 Asesoría en Auditoría de sistemas informáticos para el Fondo 
Medico, 2000 Secretario General de la Asociación de Inventores de Bolivia, 1998 Presidente 
Ejecutivo de GRT-28 para el síndrome informático del 2000 (Y2K), 1994-1998 Sub Gerente de 
Sistemas del Banco Central de Bolivia, 1991-1993 Consultor en Informática del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, 1990 Consultor de OFIMATICA para el estudio de Catastro de El Alto La Paz, 
1989-1990 Consultor en NN.UU para el proyecto del presupuesto Gral. de la Nación, 1985-1989 
Gerente General del Centro Nacional de Computación, 1983-1984 Gerente General a.i. por 
designación de Directorio, 1981-1983 Jefe de la Unidad de Informática del Banco Central de Bolivia, 
Miembro del Directorio del Centro Nacional de Computación en representación del Banco Central 
de Bolivia, 1980 Director de Planificación Espacial del Ministerio de Planeamiento y Coordinación 
La Paz, 1980 Director del Departamento de Computación del Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación, 1979 Subsecretario a.i. de Coordinación, en el Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación, Director del Sistema y Fondo Nacional de Información para el Desarrollo, Miembro 
del Directorio del Centro Nacional de Computación en representación del Ministerio de Planeamiento 
y Coordinación, 1978 Coordinador del Primer Curso Nacional Intensivo de Demografía, Director 
Ejecutivo a.i. del Instituto Nacional de Estadística, Director del Departamento de Procesamiento de 
Datos del INE, 1977 Director del Departamento de Análisis Demográfico del INE, 1975-1977 
Director de Censos del INE, Coordinador del Censo Nacional de Población y Vivienda, 1974 Asesor 
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del Consejo Nacional de Planificación de la República de Bolivia, Asesor de Planificación regional 
de la Corporación de Desarrollo de La Paz, Modelos de localización espacial industrial y Teoría 
Económica espacial. Evaluación de Proyectos y modelos informáticos. 

Entre mis publicaciones, cito a las siguientes: 

 Riveros, G. 1967. Cincuenta problemas resueltos de teoría Estadística. (Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. 

 Riveros, G. 1972. Modelos Matemáticos y Praxeógrafos relacionados con la Empresa (Para 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires República 
Argentina). 

 Riveros, G. 1973. Un modelo de Simulación de alternativas en los niveles de: Empleo, 
Población, Ingreso y Migración, para la Corporación Regional de Desarrollo de La Paz 
Bolivia y la Academia de Ciencias de Bolivia, La Paz. 

 Riveros, G. 2004. El libro azul de las Nuevas Tecnologías de Información y comunicaciones 
para la generación del conocimiento. Vicepresidencia de la República de Bolivia, La Paz. 

 Riveros, G. 2013. Demostración de la conjetura fuerte y débil de Christian Goldbach (1742) 
registrada en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). Creación de los pares 
de primos mellizos de índice k. La Paz. 

Entre los reconocimientos, recibí los siguientes: 1999 Reconocimiento del Centro de Estudios de 
Computación CEC, como el descubridor a nivel mundial de una solución al problema del “bug” del 
milenio Y2K. 1999 Condecoración Don Pedro Domingo Murillo, otorgada por la H. Alcaldía 
Municipal de La Paz, por servicios distinguidos. 2005 Premio a la excelencia docente por la 
Federación de profesionales de La Paz.  

Pertenezco a las siguientes sociedades profesionales: Sociedad Argentina de Computación (1972), 
Sociedad Argentina de Investigación Operativa (1974), Sociedad Inter Americana de Planificación 
(1974), Federación Latinoamericana de Matemática e Informática (1978), Sociedad Boliviana de 
Matemática e Informática (1982). 
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Acad. Carmen Rosa Serrano 
Nurnberg, (Lic. Medicina-Cirugía; Magister 
Scientiarum en Biociencias mención Genética; 
Master en Salud Pública) 

Nació en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, el 15 de 
diciembre de 1946, soltera. Dos hijos: Patricia 
Larisse Taboada Serrano, Ing. Química, Maestría en 
Ing. Química, PhD en Ing. Medio Ambiental; y, 
Gonzalo Eduardo Taboada Serrano, Ing. Industrial, 
Maestría en Administración de Empresas mención 
Finanzas, Diplomado en Docencia Universitaria, y en 
Seguros y Seguridad Industrial. 

En mi formación profesional obtuve en 1971 la 
licenciatura en medicina y cirugía de la Facultad de Medicina de la UMSA, La Paz -Bolivia. Obtuve 
en 1974 la Maestría en Biociencias Genética Humana en el Instituto de Biociencia de la Universidad 
de San Pablo, San Pablo-Brasil. En 1987 recibí el título de Maestría en Salud Pública en la Facultad 
de Medicina, UMSA/Ministerio de Salud Pública de La Paz. Además, realicé 54 cursos de postgrado 
no conducentes a título. 

En mi dedicación profesional, cumplí con funciones de investigación, docencia, extensión 
universitaria y administrativa. Docente-Investigadora Asistente TC. Inst. Genética. UMSA. La Paz-
Bolivia de mayo 1974-1977. Docente-Investigadora Adjunta TC. Inst. Genética. UMSA. La Paz-
Bolivia desde mayo 1977 a mayo 1982. Docente-Investigadora Catedrática TC. Inst. Genética. 
UMSA. La Paz-Bolivia desde mayo 1982-1998. Miembro del Consejo de Investigación de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, UMSA, La Paz-Bolivia, desde 1980-1998. Profesora Secretaria de la 
División de Investigación, Facultad de Medicina, UMSA, La Paz-Bolivia desde 1987-1989. 

Asumí la Presidencia del Comité Nacional del Desarrollo de las Ciencias Biológicas Básicas 
(CONDECIB), rama boliviana de la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas (RELAB-
UNESCO) desde 1983- l994. Fui asesora de Investigación de la Oficina de Planificación del MPS y 
SP, La Paz-Bolivia desde 1987-l989. 

Fui designada como Académica de Número de la Academia Boliviana de Medicina en agosto de 
1993. Fui Docente-Investigadora Emérita de la Facultad de Medicina, UMSA, La Paz-Bolivia desde 
1997. 

He sido consultora Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología en Salud de 
OPS/OMS Bolivia desde marzo 1989 a noviembre 1998. Consultora Internacional de Desarrollo de 
Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología, y Bioética en Salud de la OPS/OMS en Venezuela, de 
marzo 1999 a julio 2004. Fui representante de la OPS/OMS en Paraguay desde agosto 2004 a julio 
2009. Soy miembro como académica de número de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia 
desde noviembre 2011. 

En la producción intelectual se tienen las siguientes: a) libros, en el área de genética, cuatro 
publicaciones como autora y seis como co-autora en las áreas de patologías congénitas, hereditarias 
y asesoramiento genético tales como ceguera, intersexualidad, deficiencia mental, microcefalia, 
alteraciones cromosómicas congénitas y adquiridas, otras patologías relacionadas. En el área de la 
salud pública con cuatro publicaciones como autora y 3 en co-autoría. b) Publicaciones en revistas en 
ambas áreas, 11 publicaciones en revistas internacionales y siete publicaciones en revistas nacionales. 
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24 publicaciones institucionales de informes técnicos de consultorías y de cursos dictados. A 
continuación se incluyen las citas de publicaciones desde 2000  que considero relevantes: 

 

 Gonzalez-Enders, E., A. Alvarez & C.R. Serrano. 2004. La gestión estratégica de la calidad 
en las instituciones de educación superior. Ed. Univ. Central de Venezuela, Caracas. 

 Serrano, C.R. & J. Lejter.: 2008. La Facilitación de los proyectos y procesos educativos 
basados en competencias. La educación permanente en acción. Ed. OPS/OMS-MIN.SPyBS, 
Asunción. 

 Serrano-Nurnberg, C.R. 2011. Una aproximación a la definición de las competencias 
centrales que deben desarrollar los futuros investigadores en su formación. Academia 
Nacional de Ciencias, La Paz. 

 Serrano-Nurnberg, C.R. 2015. La importancia de la utilización de un enfoque de 
competencias en la formación, capacitación y desarrollo profesional permanente de los 
recursos humanos. Anales de la Academia Boliviana de Medicina 7: 44-57. 

 Serrano-Nurnberg, C.R. 2021. Los sistemas integrados de servicios de salud. Ciencia y 
Cultura Cruceña. Revista de la ANCB-SC 2: 61-70. 

Soy miembro de las siguientes sociedades y academias: European Cytogenetics Association (ECA) 
desde 1989, Academia Boliviana de Medicina (ABOLMED) desde 1993, Academia Nacional de 
Ciencias – Bolivia en departamental Santa Cruz, desde 2011. 

Recibí los siguientes reconocimientos: a. Reconocimiento por 20 años de trabajo en la OPS/OMS 
recibido en julio 2009.  b. Reconocimiento de Gratitud y Reconocimiento por haber prestado 
Relevantes Servicios en Salud a la Población del Paraguay, por parte del Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social de Paraguay, recibido en Asunción en julio 2009. c. Reconocimiento de parte del 
nstituto de Genética, Facultad de Medicina, UMSA, a la dedicación y trabajo en investigación, 
docencia y extensión, en el 50 Aniversario de la creación del Instituto, La Paz, Junio 2022. 

Mi inclinación para definir mi quehacer profesional como científica fue interpretar, al estudiar 
Medicina, la a veces molesta curiosidad, presente desde mi niñez, por descubrir cosas nuevas, 
entender las razones por las cuales existían los objetos, como se hacían y como se explicaban los 
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acontecimientos presentes. Esa curiosidad se mantuvo en todo el ciclo de educación primaria y 
secundaria. Se acentuó mucho más cuando estudiaba Medicina en las asignaturas de Química 
Biológica, Fisiología, Fisiopatología, Anatomía Patológica y Clínica Médica. Tengo que agradecer 
la influencia cotidiana que venía del ejemplo observado en algunos profesores durante los años de mi 
formación, como el comportamiento profesional del Dr. Luis Felipe Hartman, profesor de Clínica 
Médica. Ya en mis estudios de postgrado, fue determinante el aprendizaje de las bases de la 
metodología científica en las diferentes asignaturas durante mi    formación en la Maestría y créditos 
para Doctorado en Biociencias y Genética en el Brasil, especialmente recibidas del Prof. Osvaldo 
Frotta-Pessoa.  Estos conocimientos se ampliaron y complementaron en profundidad durante la 
maestría en Salud Pública de la OPS/OMS-MSPyBS-Fac. Medicina, UMSA. 

 

Mi percepción sobre la obtención de logros no se refieren tanto a los resultados de los estudios, 
proyectos y trabajos realizados durante mi etapa laboral, pues todos tuvieron su importancia, 
pertinencia y utilidad en el momento en que fueron realizados. Un hito que considero relevante fue 
el haber reforzado y puesto en funcionamiento el Laboratorio de Citogenética del Instituto de 
Genética en 1974, habiendo modernizado y actualizado las técnicas y los procedimientos en 
Citogenética Humana. El Instituto de Genética fue creado en junio de 1972 y era dependiente de la 
DICYT (Dirección de Ciencia y Tecnología de la UMSA). 

Otro logro que considero importante fue el hecho de que, desde la presidencia del CONDECIB 
(Comité Nacional del Desarrollo de las Ciencias Biológicas) y juntamente con todos los 
representantes de las diferentes carreras e institutos de la UMSA y UMSS que lo conformaban, entre 
1984 y 1988, se realizaron cursos, reuniones, talleres y seminarios para mejorar los cursos de 
postgrado que se ofrecían y elaborar las bases para la implementación de programas de postgrado a 
nivel de maestría.  

Se trabajó en difundir y profundizar la percepción sobre la importancia del crecimiento de las 
actividades científicas dentro de las actividades docentes, el fortalecimiento de los vínculos entre los 
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institutos de investigación y las áreas de docencia, para mejorar la formación y desarrollo del talento 
humano en el tercer nivel. 

Comparto los siguientes mensajes con los jóvenes investigadores: “El análisis de la realidad nos viene 
demostrando la importancia de la educación para el desarrollo de los países en esta era donde el 
conocimiento es el bien más preciado de las sociedades. Esto pone de relieve la urgente necesidad de 
mejorar la formación básica, de pregrado y postgrado, utilizando métodos de enseñanza-aprendizaje 
con enfoque claro dirigido no solamente a dotar de conocimientos, sino a potenciar la creatividad, y 
generar capacidades / habilidades en investigación, que permita utilizar estas competencias en la 
práctica laboral.  Es necesario lograr la producción de profesionales de pre y post grado con capacidad 
técnica, creativa e innovadora, para fortalecer el desarrollo de la sociedad y el país. 

 

En la formación de investigadores durante el postgrado, es importante ejecutar una planificación 
académica sólida dirigida a desarrollar un grupo competencias transversales, centrales y 
reforzamiento de valores. Competencias transversales. como la capacidad de desarrollar pensamiento 
complejo y sistémico, habilidades analíticas, de evaluación y capacidad de autoaprendizaje 
permanente. Competencias Centrales tales como conocimiento conceptual profundo, específico, 
amplio y actualizado de la disciplina de su elección, habilidades y destrezas en investigación, 
habilidades de comunicación científica, habilidades de liderazgo, capacidad de gerencia y trabajo en 
equipo. Valores que profundicen una actuación dentro del marco de la bioética, con honestidad y 
respeto en el involucramiento con seres humanos y otros seres vivos y con el medio ambiente, 
responsabilidad en su conducta personal con relación a propiedad de los datos, prácticas de 
publicación y autorías, cooperación, prudencia, manejo de conflictos de interés y otros aspectos. 

En cuanto al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país y en los departamentos es necesaria la 
existencia de entidades del Estado en los niveles del ejecutivo nacional y departamentales, con 
capacidad de convocatoria y técnica para promoverlo. Que mantenga información relevante para 
hacer seguimiento del estado de esta actividad, de las necesidades y oportunidades en interacción con 
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