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registraron ningún tipo penal 
referido a violencia sexual con-
tra niñas y adolescentes mujeres. 
Este dato muestra que, como 
señala la investigación, existe un 
subregistro de casos de violencia 
sexual contra niñas y adolescen-
tes mujeres. Cabe señalar que el 
subregistro es real, ya que no se 
conoce la magnitud y el impac-
to que tiene la violencia en la 
vida cotidiana de las mujeres a 
nivel nacional.

Una contribución importan-
te a resaltar de la investigación es 
el enlace que se realiza entre vio-
lencia sexual-embarazo precoz/
forzado-aborto, que da la posi-
bilidad de continuar investigan-
do sobre los mecanismos que las 
niñas y adolescentes mujeres uti-
lizan para prevenir o interrum-
pir los embarazos no deseados 
y, por otro lado, para continuar 
profundizando sobre la proble-
mática, aún desconocida, de la 
violencia sexual comercial de las 
niñas y adolescentes mujeres de 
y/o en la calle. Y, por último, 
abre también la posibilidad de 
seguir enriqueciendo la inves-
tigación sobre la relación de la 
violencia sexual y el feminicidio 
infantil/niñas y adolescentes, no 
sólo en la ciudad de El Alto, sino 
a nivel nacional.
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El libro Género y recursos natura-
les. Visión de dos comunidades de 
Yanacachi de Susana Jacqueline 
Sarmiento Sánchez, es una de 
las mejores investigaciones que 
recibió el Comité Académico de 
Becas de Maestría, iniciativa lle-
vada a cabo por el PIEB/IDCR 
en 2007. Su valor radica en el 
tratamiento teórico y metodoló-
gico, desde la mirada multidis-
ciplinaria, a un contexto rural, 
a través del abordaje a los proce-
sos sociales, ambientales y pro-
ductivos en dos comunidades 
en Yanacachi, Sud Yungas.

El aporte de la investigación 
está en el esfuerzo del acercamien-
to conceptual a lo natural y a lo 
social/cultural. La autora mues- 
tra la interdependencia entre es-
tas dimensiones, para conocer 
y profundizar las condiciones 
socioambientales en las que se 

desenvuelven las comunidades. 
Como nos dice Susan Paulson,  
“las relaciones naturales, por 
un lado, y sociales, por el otro, 
conforman una dinámica que es 
parte y producto de la evolución 
humana, entendida como un 
proceso que es siempre, y a la vez, 
biológico y cultural”.

A  partir de esta mirada mul-
tidisciplinaria, la investigación  
profundiza estas problemáticas 
desde el análisis de género y se 
abre a la posibilidad de explo-
rar las dinámicas socioambien-
tales intensas y cambiantes de 
los sistemas sociales y culturales 
y de las condiciones de los re-
cursos naturales que los alber-
gan. Y es desde la gestión de los 
recursos naturales y su relación 
de género, que se evidencian la 
interrelación entre ellas.

Entendemos como “gestión 
de los recursos naturales” a las 
dinámicas socioculturales que se 
desarrollan sobre el ambiente na- 
tural y que se basan en el cono-
cimiento empírico acumulado so-
bre los recursos y procesos natura-
les de su entorno. Desde el punto 
de vista antropocéntrico, hay una 
fuerte tendencia a considerar a los 
ecosistemas y a los recursos natu-
rales como  prestadores de bienes 
y servicios; su disposición depen-
de del nivel de satisfacción de las 
condiciones básicas de reproduc-
ción social y de  la articulación 
con el mercado y sus exigencias. 
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El análisis de la gestión de los 
recursos naturales supone la ex-
ploración de los procesos socia-
les, ambientales y productivos, y 
como todo asunto social, afecta, 
incluye, determina y condiciona 
las relaciones sociales y  los siste-
mas de género, lo que  permite 
analizar las brechas y desigual-
dades de género y generaciona-
les. Son estas tendencias las que 
nos muestra el libro, en sus dife-
rentes capítulos.

La investigación en las dos  
comunidades en Sud Yungas, 
basada en el estudio de la ges-
tión de los recursos naturales 
a nivel comunal, permite visi-
bilizar los estilos locales sobre 
el manejo del entorno natural,  
considerando la sostenibilidad 
de esas tendencias, mostrando 
también las diferencias internas 
que se establecen entre ellas. 

Muchos de los hallazgos de la 
investigación, ratifican las ten-
dencias rurales de la situación 
de género en el país, como es el 
caso del acceso no igualitario a la 
educación para las mujeres, des-
de lo subjetivo, el subvalor de las 
mujeres en la familia y la comu-
nidad, que se expresa en la débil 
participación de ellas en los es-
pacios organizativos comunales. 

La investigación supera la li-
mitación de concentrarse en las 
problemáticas de las mujeres, en 
desmedro del análisis diferencia-
do con los varones. Con orden 
y claridad se describe, en cada 
uno de los recursos naturales 

que aborda –agua, suelo y vege-
tación– las diferencias en pers-
pectivas, conocimientos, manejo 
y control de parte de un género, 
en comparación con el otro, lo 
que reinvindica al género como 
una categoría relacional.

Por otra parte, reconoce y ve-
rifica la situación diferenciada en-
tre géneros en la gestión ambien-
tal, familiar y comunal, destacan-
do que la situación de género, no 
solo depende de la pertenencia a 
un género específico, sino tam-
bién de la posición de clase y ge-
neración en la que se inscriben, 
así como escenarios de conflictos, 
consensos y situaciones de comu-
nes acuerdos entre miembros de 
la familia en el manejo y gestión 
de los recursos naturales.

Siguiendo sus conclusiones, 
interpela el concepto genera-
lizado de que las mujeres son 
guardianas permanentes de los 
recursos naturales, afirmación de 
algunas ecofeministas,  aseveran-
do que las mujeres son parte ac-
tiva de las estrategias productivas 
en la economía de subsistencia, 
basadas en la verificación de que 
las mujeres tienen una visión 
funcional de algunos recursos, 
considerando su posición de 
proveedoras/administradoras/
productoras en su unidad fami-
liar. En la gestión de vegetación 
los niveles de valoración están 
subordinados a los ingresos eco-
nómicos y no así a los beneficios 
que pueda aportar este recurso, 
señala el estudio. Lo que induce 

a pensar, que estas interpela-
ciones pueden ser una veta de 
análisis y construcción teórica, 
que tanto requieren las ciencias 
sociales y ambientales.

Al igual que la urgencia de 
ahondar en estudios sobre la 
diferenciación de géneros en 
los impactos ambientales, den-
tro de una unidad productiva, 
como una unidad gestora de 
recursos naturales, la presente 
investigación afirma que la par-
ticipación activa de las mujeres 
en la unidad familiar producti-
va, las hace igualmente respon-
sables de los impactos ambien-
tales en el ecosistema.

Investigaciones como éstas  
permiten interpretaciones diver-
sas y enriquecedoras de diferentes 
contextos que en el  intento de es-
trechar las brechas entre lo social 
y lo ambiental/natural, logran a 
la vez abrir nuevos horizontes en 
el conocimiento y aportar en el 
estado teórico de ambas ciencias.

En la medida que en la de-
fensa, el control, la propiedad y 
el uso de los recursos naturales,  
todos los niveles societales –fa-
milia, comunidad, región, país–, 
se constituyen en los ejes estruc-
turales para organizar el pre- 
sente y el futuro, se hace funda-
mental conocer y profundizar, a 
partir de la multidisciplinarie-
dad, el estudio integral de los 
sistemas socioambientales en los 
que vivimos.

Hacerlo desde una cate-
goría analítica, como género, 
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que interpela las jerarquías 
sociales, explicitando la di-
versidad de visiones y rea-
lidades locales, es, como lo 
muestra la investigación, ade- 
más de una consideración po-
lítica y de justicia, una obliga-
ción para  construir perspecti-
vas y alternativas para un desa-
rrollo sustentable equitativo.
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El eco de las voces olvidadas. Una 
autoetnografía y etnohistoria de los 
cavineños de la Amazonía bolivia-
na. Edición de Mickael Brohan 

y Enrique Herrera. Copenhague: 
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The echo of forgotten voices. An 
autoethnography and ethnohistory 
of the cavineños of the Bolivian 

Amazon.

Isabelle Combès1

Dividido en dos partes, este li-
bro merecería en realidad dos 
reseñas diferentes: la primera 
sobre lo que los editores –pe-
cando por exceso de modestia–
llamaron simplemente un “pró-
logo” y que es mucho más que 
eso; la segunda sobre los escritos 
que corresponden al que figura 

como único autor del libro, el 
cavineño Alfredo Tabo. 

Nacido en 1936 en Misión 
Cavinas, en la Amazonía bolivia-
na, Alfredo Tabo es cavineño por 
parte de su padre y  tacana por 
el lado materno; se identifica, sin 
embargo, con el primero de estos 
grupos étnicos lingüísticamen-
te emparentados, y emprendió, 
hace ya más de cuarto de siglo, la 
tarea de recopilar su historia, sus 
leyendas, su pasado, sus “voces 
olvidadas”, incluso despreciadas 
hoy por los mismos cavineños 
más jóvenes, pues “las cosas ya 
no son como eran antes”. El ob-
jetivo del autor fue, entonces, 
rescatar el pasado y las tradicio-
nes caídas en el olvido. Y para 
que no crean algunos que eso 
nunca existió de verdad, quiso 
rescatar este pasado en un libro. 
Él mismo dice por qué: “Ahora, 
parece que se cree solamente 
lo que está escrito en un libro. 
Como la Biblia. Pura escritura 
no más se cree. Eso nomás. Por 
eso, yo quería contar un poco 
la historia de los cavineños en 
un libro” (p. 8). Es así que a lo 
largo de 150 páginas, Tabo nos 
lleva desde “los primeros tiem-
pos” (con textos que incluyen 
mitos de origen, historias de los 
dueños de los animales, de la di-
vinidades educhi, etcétera) hasta 
“los nuevos tiempos” (el tiempo 
actual de las organizaciones y 

reivindicaciones indígenas), pa-
sando por una extensa segunda 
parte dedicada a “los tiempos de 
los misioneros, de la goma y de 
la esclavitud”. 

Los textos recopilados ofrecen 
una increíble suma de datos sobre 
la historia, no sólo de los caviñe-
nos sino de todos los pueblos que 
conforman el mosaico étnico de 
la Amazonía boliviana. Pero ofre-
cen también algo más. Más que 
una simple recopilación de las pa-
labras de los antiguos, este libro 
es un “eco” de ellas, y en ese sen-
tido nunca un título fue mejor 
elegido. El eco es lo que queda de 
una voz que ya calló, es el reflejo 
contemporáneo de algo que pasó. 
Veamos, por ejemplo, lo que Al-
fredo Tabo y los cavineños nos 
dicen hoy de su historia: por cier-
to que los diferentes relatos nos 
dan mucha información, muchos 
datos hasta hoy inéditos. Pero 
también nos afirman, en efecto, 
que los cavineños existieron “des-
de siempre”. Históricamente ha-
blando, esta afirmación no tiene 
mucho sentido, y los mismos tes-
timonios y recuerdos presentados 
por Tabo lo muestran: los cavine-
ños de hoy son un producto de 
la historia colonial, descendientes 
de varios grupos indígenas reuni-
dos en la segunda mitad del siglo 
18 en la misión franciscana de Je-
sús de Cavinas. Ahí se mezclaron 
grupos tacanas, araonas (incluida 
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