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E
l Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, celebra su 40 aniversa-
rio rea!rmando su papel como motor económico y social del país. 

Desde su autonomía y su reconocimiento como ciudad, la urbe ha cre-
cido de manera exponencial, convirtiéndose en un epicentro de desarro-

llo y resistencia.
Con 885.035 habitantes, según el Censo 2024, El Alto es una ciudad joven, 

pero con una dinámica económica vibrante. 
Su intensa actividad comercial, respaldada por miles de pequeñas y medianas 

empresas, fábricas y plantas de procesamiento de hidrocarburos, la han consoli-
dado como un eje estratégico en la economía boliviana. 

Además, su conexión histórica y cultural con el mundo andino, particular-
mente con Perú y Ecuador, le otorga una relevancia que trasciende lo nacional.

El gobierno del presidente Luis Arce ha reconocido la importancia de la urbe 
con una serie de inversiones y proyectos que buscan fortalecer su desarrollo. 

En su mes aniversario, Arce rea!rmó su compromiso con El Alto mediante la 
entrega de obras y el impulso de políticas que apuntan a mejorar la infraestruc-
tura y la calidad de vida de sus habitantes. 

Entre los proyectos más destacados se encuentran la ampliación de la red de 
teleféricos, la modernización del Centro de Medicina Nuclear en el Distrito 8 y el 
fortalecimiento del sector industrial y comercial, clave para la economía alteña.

La seguridad ciudadana también ha sido una prioridad en la gestión municipal 
y nacional. Recientemente, la Alcaldía de El Alto, en coordinación con el Ministe-
rio de Gobierno, entregó equipamiento a la Policía Boliviana por un valor de Bs 6,6 
millones, rea!rmando el compromiso de garantizar la tranquilidad en la ciudad.

 Además, El Alto es uno de los pocos municipios que destina el 10% de su 
presupuesto a seguridad, !nanciado por el Impuesto Directo a los Hidrocar-
buros (IDH).

Pero la pujanza de El Alto no solo radica en sus cifras económicas o en la inver-
sión gubernamental, sino en la fortaleza de su gente. 

La ciudad ha sido protagonista de momentos históricos fundamentales para 
Bolivia, como la Guerra del Gas y la resistencia ante el golpe de Estado de 2019. 
Su espíritu combativo se sintetiza en la frase que la identi!ca: “¡El Alto de pie, 
nunca de rodillas!”.

A cuatro décadas de su autonomía, El Alto sigue creciendo y consolidándose 
como una de las urbes más importantes del país. 

Su población, su actividad económica y su relevancia política la convierten en 
un pilar fundamental para Bolivia. 

La visión de desarrollo impulsada por el gobierno de Luis Arce representa una 
oportunidad para que la ciudad continúe su avance y fortalezca su rol en el futu-
ro del país.

EDITORIAL

EL ALTO:  40 AÑOS DE 
PUJANZA Y DESARROLLO

GESTIÓN: El gobierno del presidente Luis Arce ha reconocido la importancia de la urbe 
con una serie de inversiones y proyectos que buscan fortalecer su desarrollo. 

La ciudad ha sido protagonista de mo-
mentos históricos fundamentales para 
Bolivia, como la Guerra del Gas y la resis-
tencia ante el golpe de Estado de 2019. 
Su espíritu combativo se sintetiza en la 
frase que la identi!ca: “¡El Alto de pie, 
nunca de rodillas!”.

+ datos
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E
n esta conmemoración  
de la efeméride de la ciu-
dad más joven del Boli-
via, la Planta de Trans-

formación, Centro de Acopio y 
Almacenamiento de Papa en El 
Alto se  ha consolidado como un 
referente de la industrialización 
en Bolivia, produciendo tres pro-
ductos estrella y generando es-
peranza para cientos de produc-
tores locales. 

HITO DE LA INDUSTRIALI-
ZACIÓN BOLIVIANA

Como uno de los proyectos 
estratégicos impulsados por el 
presidente Luis Arce, esta planta 
busca fortalecer la industrializa-
ción del país y contribuir a la sus-
titución de importaciones. 

“Hoy entregamos esta planta 
para con!rmar que nuestra que-
rida ciudad de El Alto ha entrado 
de lleno en la etapa de la indus-
trialización. Es una importante 
inversión que hizo el Gobierno 
nacional, con más de 162 millo-
nes de bolivianos en esta planta”, 
destacaba Arce durante su inau-
guración en septiembre de 2024.

El mandatario resaltó que 
esta industria permitirá proce-
sar la papa boliviana para produ-
cir hojuelas de papas fritas enva-
sadas, puré instantáneo y papas 
prefritas congeladas, productos 
que antes eran importados.

“Ahora, el pueblo boliviano y 
los países vecinos podrán disfru-
tar de nuestras papas, cultivadas 
y transformadas aquí, en El Alto, 
con materia prima boliviana y de 
industria boliviana”, agregó.

PRODUCCIÓN NACIONAL
El gerente de la Empresa de 

Apoyo a la Producción de Ali-
mentos (Emapa), Franklin Flo-
res, destacó el impacto positi-

vo de la industrialización en la 
transformación de la materia pri-
ma boliviana. 

“Anteriormente, la materia 
prima era exportada y procesada 
en países vecinos para luego ser 
reimportada. Hoy, gracias a esta 
iniciativa, tenemos la primera 
industria que distribuye produc-
tos hechos en Bolivia, generando 
empleo en cada etapa del proce-
so”, enfatizó.

La planta tiene la capacidad 
de procesar aproximadamente 
una tonelada de papa por hora, 
ofreciendo productos prácticos 
y accesibles para las familias 
bolivianas. Con solo 10 minu-
tos de cocción, las papas fritas 
prefritas garantizan uniformi-
dad y crocancia. 

“Del refrigerador a la olla, 
sin necesidad de lavar, pelar ni 
cortar”, explicó Giovana López, 
cliente de Emapa.

Tres productos estrella para 
el mercado: papas prefritas con-
geladas Rapiditas: listas en 5 a 10 
minutos, ideales para el hogar y 
la gastronomía.

Hojuelas de papa Papax 
Chips: crocantes y con un sabor 
adictivo, similares a las recono-
cidas marcas internacionales y el 

puré de papa Puro Puré: con una 
textura cremosa y de fácil prepa-
ración, diseñado para facilitar la 
cocina en el hogar.

GENERACIÓN DE EMPLEO 
La planta de Emapa genera 

más de 120 empleos directos y 
asegura un mercado estable para 
los productores locales. 

“Adquirimos la materia prima 
de municipios y comunidades a 
precios justos, cubriendo costos 
de producción y garantizando 
ganancias para nuestros produc-
tores”, señaló Flores.

Para fomentar la producción 
primaria, Emapa trabaja en con-
junto con gobiernos municipales 
y federaciones campesinas, faci-
litando el registro de proveedo-
res y brindando apoyo integral a 
los productores, desde la provi-
sión de semillas hasta la compra 
de sus cosechas.

Con expansión de su produc-
ción a estas tres líneas, la plan-
ta está demostrando su éxito y la 
creciente demanda de sus produc-
tos. Este proyecto marca un hito 
en la economía boliviana, forta-
leciendo la soberanía alimentaria, 
impulsando la producción nacio-
nal y ofreciendo productos de alta 
calidad a precios accesibles.

JOCELYN CHIPANA

LA PLANTA DE PAPA BRILLA 
ENTRE LAS PRIMERAS ESTRELLAS 
DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

ESTE PROYECTO ESTRATÉGICO, impulsado por el presidente Luis Arce, representa 
una importante inversión de Bs 162 millones para rea!rmar la industrialización alteña. 

Esta industria promete bene!ciar a más de 
79.980 familias productoras de la región y 
generará más de 1.925 empleos entre directos e 
indirectos. 
Tendrá una capacidad de producción de 3.094 
toneladas de papa prefrita congelada, puré 
instantáneo y hojuelas de papa. 
Además tiene una capacidad de almacenamiento 
de 3.360 toneladas . 

+ datos
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E
l gobierno del presiden-
te Luis Arce ha jugado un 
papel fundamental en el 
desarrollo de la ciudad, 

mediante la entrega de importan-
tes obras que han transformado 
la infraestructura y mejorado la 
calidad de vida de sus habitantes 
desde el inicio de su gestión. 

Gracias a un enfoque estraté-
gico y un compromiso !rme con 
el bienestar de los alteños, se han 
concretado proyectos vitales en 
áreas como salud, educación, 
transporte y urbanismo, los cua-
les refuerzan la identidad y el cre-
cimiento de esta joven ciudad. 

El Alto no solo celebra sus 
cuatro décadas de existencia, 
sino también el futuro promete-
dor que se forja con el respaldo 
del Estado y el trabajo conjunto 
de sus autoridades y ciudadanos. 

Entre algunas de las obras 
más destacadas de la urbe al-
teña, está la reciente inaugura-
ción de mejoramiento y amplia-
ción a ocho carriles del tramo 
Senkata-Apacheta, que deman-
dará una inversión superior a 
los Bs 354 millones. 

El proyecto cuenta con 8 
km de longitud y comprende 
el mejoramiento de cuatro ca-
rriles con pavimento "exible y 
la construcción de cuatro ca-
rriles nuevos con pavimento 
rígido de 26 cm y pavimento 
"exible de 5 cm y 9 cm, ade-
más de dos viaductos (uno en 

AHORA EL PUEBLO

puente Vela y otro en Ventilla), 
siete pasarelas y trabajos de 
drenaje y embovedado.

También, desde el año pasa-
do, el ministro de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda, Édgar Mon-
taño, precisó que la Construcción 
del Tramo Segundo Crucero Río 
Seque-La Cumbre, fase II Puentes 
Río Seque-Río Seco, fue adjudica-
da a la empresa Asociación Acci-
dental Lapacho, por un monto de 
Bs 83.251.238.

Entre las características de la 
construcción del proyecto están 
puentes paralelos, es decir en Río 
Seque habrá dos puentes colin-
dantes, al igual que en Río Seco, 
uno para cada sentido de circula-
ción, ambos con una longitud de 

EL GOBIERNO ACOMPAÑA 
EL CRECIMIENTO  DE DE 
EL ALTO CON OBRAS DE EL ALTO CON OBRAS DE 
PROGRESO Y DESARROLLOPROGRESO Y DESARROLLO
IMPORTANTES INVERSIONES. SE IMPLEMENTAN EN LA CIUDAD, EN CONSTANTE 

CRECIMIENTO, MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES 

Y PROMOVER UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE.

320 metros (m), del mismo modo, 
sus accesos tendrán una longitud 
de 320 m, ancho de carril de 10 m, 
acera para la circulación de peato-
nes de 1,2 m, cada puente tendrá 
dos estribos constituidos por una 
viga cabezal, apoyada sobre tres 
pilotes de 1,25 m de diámetro, 
con 13,5 m cada uno. 

Entre los principales bene!-
cios que trae esta moderna in-
fraestructura destaca el ahorro 
en el tiempo de viaje, la reduc-
ción de accidentes por la mejora 
en la seguridad vial y la solución 
al trá!co pesado. 

Otro proyecto anhelado es la 
construcción del Parque Lineal 
que abarcará las ciudades de La 
Paz y El Alto luego que el presi-

El municipio de El Alto fue creado en el 
marco de la Ley N° 628, el 6 de marzo de 
1985 como cuarta sección de la provincia 
Murillo del departamento de La Paz y 
se ubica al oeste del país en la meseta 
altiplánica. Posteriormente, según la Ley No. 
1014 de 26 de septiembre de 1988, se eleva 
a rango de ciudad. El municipio de El Alto 
cuenta con una super!cie de 387,56 km2 
que representan el 7.58% de la super!cie de 
la Provincia Murillo.

+ datos
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LA URBE ALTEÑA ESTÁ A LA 
VANGUARDIA DE LA SALUD

El crecimiento demográ!co 
de la población alteña es uno 
de los factores signi!cativos 
en la expansión urbana 
en la última década. En 
consecuencia, la mancha 
urbana de la ciudad de El 
Alto se estructura con un 
trazado radial, combinado 
con el trazado reticular.

+ datos

dente Luis Arce colocara la piedra 
fundamental para arrancar con 
los trabajos del proyecto. 

La plani!cación incluye la 
construcción de 21 miradores, 
cámaras de vigilancia en todo 
el recorrido. 

Además, cuatro estaciones de 
policía integrales, siete infraes-
tructuras de servicios sanitarios, 
una ciclosenda de 18 kilómetros. 

También incluye espacios de-
portivos, culturales y de recrea-
ción, entre otros. 

La ciclo-senda Naranja, tra-
mo 4, cuenta con una longitud 

aproximada de 1,48 km y una 
super!cie construida de cerca 
de 1.37 hectáreas. 

Inicia en inmediaciones de 
la cancha Los Constructores y 
termina su recorrido en cerca-
nías de la cancha de fútbol Kilo-
metro 7, dentro del Parque Eco-
lógico Municipal. 

Entre otras iniciativas para la 
población está la entrega de 234 
viviendas sociales con una inver-
sión de Bs 14.691.411,58 en be-
ne!cio de 48 urbanizaciones; las 
soluciones habitacionales, que 
cuentan con uno a tres dormito-
rios, baño, cocina y sala comedor, 
generaron 313 empleos directos y 
529 empleos indirectos. 

Además se llevaron adelan-
te obras de ampliación del siste-
ma de alcantarillado sanitario 
con una inversión de Bs 25,2 mi-
llones, obra que bene!ciará a los 
distritos 4, 5 y 13 de esa urbe. 

Estos proyectos compren-
den la ejecución de un tendido 
de 47 kilómetros de tubería y 
más de 3 mil conexiones de re-
des de alcantarillado y bene!-
ciarán a más de 17 mil habitan-
tes de los tres distritos. 

Además unas 342 familias de la 
ciudad de El Alto cuentan con ener-
gía eléctrica gracias a cinco proyec-
tos de electri!cación inaugurados 
por el presidente Luis Arce.

Se trata de los proyectos de 
electri!cación Urbanización Real 
Andino, Urbanización Puerta del 
Sol, Emanuel I y Emanuel II, Urba-
nización 10 de Junio y Urbaniza-
ción 27 de Noviembre, ejecutados 
por la Empresa Nacional de Electri-
cidad (ENDE). 

En el Distrito 8 de la ciudad de El Alto se en-
cuentra el Centro de Medicina Nuclear y Radio-
terapia  (CMNyR) que atiende a los pacientes de 
oncología en todos sus servicios: radioterapia, 
quimioterapia y medicina nuclear.

Para el primer CMNyR que empezó su fun-
cionamiento en la gestión del presidente Luis 
Arce y que también tiene instancias similares 
en la ciudad de La Paz y Santa Cruz, el Estado 
erogó $us 49,1 millones y tiene la capacidad de 
atender a 120 pacientes por día.

En el área de Radioterapia, el CMNyR 
cuenta con dos aceleradores lineales (Li-
nac), un equipo de braquiterapia de alta tasa 
de dosis, con capacidad de atención de ocho 
pacientes por día y un tomógrafo simulador 
(TAC); mientras que en el área de Oncología 
Clínica y Quimioterapia Ambulatoria tiene 
ocho consultorios para la atención de pacien-
tes oncológicos, siete sillones y tres camillas 
para tratamiento oncológico (quimioterapia), 

equipados con bomba de infusión y monito-
reo de control clínico.

El centro también dispone de un equipo de to-
mografía computarizada por emisión de positro-
nes (PET/CT) y un equipo de tomografía compu-
tarizada por emisión de fotón único (SPECT/CT).

“Hoy es día importante para la salud, la 
ciencia y la tecnología en el país. Bolivia da 
un salto cualitativo para tratar enfermedades 
como el cáncer (…) porque inauguramos este 
centro, y debemos sentirnos orgullosos porque 
cuenta con la tecnología más avanzada de Sud-
américa”, dijo en la inauguración el Presidente.

También en esta zona se construye el Cen-
tro de Investigación y Desarrollo en Tecnolo-
gía Nuclear (CIDTN) de más de $us 300 millo-
nes, que cuenta con un Complejo del Ciclotrón 
y Radiofarmacia Preclínica, un Complejo Mul-
tipropósito de Irradiación, un Reactor Nuclear 
de Investigación y Laboratorios: de Radiobio-
logía y Radioecología y de Plasma.

El presidente Luis Arce inauguró, en la ciudad 

de El Alto, un moderno Centro de Cómputo 

(data center) de Entel SA, que demandó una 

inversión superior a los 52 millones de boli-

vianos, edi!cado en una super!cie de más de 

4.500 metros cuadrados.

El Centro de Cómputo La Paz es una instala-

ción especializada en almacenar y proteger in-

formación sensible, equipada con sistemas avan-

zados de seguridad física y virtual.

Este centro de cómputo cuenta con una 

certi!cación TIER III otorgada por el Uptime 

Institute, una organización global de renom-

bre en la industria. Esta certi!cación garan-

tiza que el centro tiene una infraestructura 

con!able, con sistemas de respaldo y mante-

nimiento que asegura una operación conti-

nua y sin interrupciones. 

Además permite a las empresas escalar re-

cursos de manera "exible, aprovechando una 

infraestructura tecnológica sin necesidad de rea-

lizar grandes inversiones. Las pequeñas y me-

dianas empresas podrán bene!ciarse de una so-

lución e!ciente y adaptable a sus necesidades.

“Hoy estamos dando a todas las empresas 

privadas, a las empresas públicas, a todos quie-

nes quieren tener su base de datos resguardada, 

aquí en este amplio e inmenso data center que 

está entregando Entel al pueblo boliviano y al 

pueblo alteño en particular, donde vamos a po-

der almacenar toda esa información”, resaltó la 

primera autoridad del país.

CUIDADO DE LA INFORMACIÓN DIGITAL
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L
a ciudad de El Alto, ubi-
cada a 4.095 metros so-
bre el nivel del mar, se 
convirtió en los últimos 

años en un destino turístico de 
altura. Denominada como la ciu-
dad más joven de Bolivia, la urbe 
alteña con más de 800.000 ha-
bitantes se ganó poco a poco un 
espacio en los destinos turísticos 
de Bolivia con su arquitectura 
neoandina o popularmente lla-
mada “cholet”, el contraste en-
tre la modernidad.

Los teleféricos aportan tam-
bién una mirada turística, con 
un increíble paisaje de la urbe 

El Huayna Potosí es un gigan-
te coloso de nieve que protege a 
El Alto, donde se reúne la cultura 
aymara y quechua.

 
ARQUITECTURA CHOLET
Desde el año 2000, El Alto 

experimentó una transforma-
ción en cuanto a su arquitectu-
ra que de clásica pasó a curio-
sas formas, símbolos y colores 
que combinan elementos de la 
cultura andina con la moderni-
dad, que llegaron a denominar-
se “cholet”.

“Cholet” es una combinación 
de dos palabras: chalet, de la voz 
francesa que se re!ere a las vi-
viendas unifamiliares de estilo 
montañés, y cholo, que 
es el término empleado 
para identi!car a perso-
nas de ascendencia indí-
gena o a los mestizos. 

Al menos 56 cholets 
están edi!cados en El 
Alto, según registró de 
la alcaldía alteña.

REDACCIÓN CENTRAL

‘Caballeros del Zodiaco’ es 
uno de estos coloridos edi!cios 
de cinco, seis, siete, ocho o más 
plantas. También tenemos los 
cholets Bella Turquesa, Sagita-
rio, Tres Rosas, Diamante, Sol 
y Luna, Kantuta, Diosa Temis, 
Cortez y Dorado.

ELECTROPRESTE
El Electropreste es un 

evento que surgió en 2016 
por iniciativa 

LA ARQUITECTURA CHOLET SE IMPONE EN LA URBE de más de 800.000 habitantes que 
poco a poco se abre pasó entre los lugares a visitar por los turistas nacionales y extranjeros.

del dúo boliviano de música 
electrónica Animal Print, con-
formado por Aníbal Aguilar y 
Marco Cuba, junto a la artista 
Ivana Alvestegui, con el !n de 
promover un evento que una a 
todos los bolivianos, mostran-
do las tradiciones bolivianas 
al mundo a través de un len-
guaje moderno.

Este año, el Electropreste 
tuvo lugar el 15 de febrero y es 
uno de los eventos que reúne a 
jóvenes, adultos y a turistas na-
cionales y extranjeros.

TELEFÉRICO
Las líneas Plateada, Morada, 

Azul y Amarilla se convirtieron 
también en rutas turísticas para 
los extranjeros y connaciona-
les que visitan El Alto o están de 
paso por esta ciudad.

Desde lo alto se puede ob-
servar la vida de los alteños, su 
arquitectura y la amplitud de la 
urbe que es vecina de la ciudad 
de La Paz. 

FERIA 16 DE JULIO
La Feria 16 de Julio es la feria 
más extensa de Bolivia y debe 

su nombre a la zona 16 
de Julio.

No solo es una feria 
visitada por los ciudada-

nos alteños y paceños, sino 
que también recibe a extran-

jeros y connacionales de otras 
ciudades que visitan este lugar 

donde se dice que se puede en-
contrar desde un al!ler hasta un 
camión de grandes proporciones.

AMAUTAS Y YATIRIS
La cultura andina enraizada 

en El Alto tiene en sus amawtas y 
yatiris un turismo esóterico que se 
concentra en la Ceja y alredores. 
Los yatiris y amawtas a!rman te-
ner poderes para curar enferme-
dades, predecir el futuro, comuni-
carse con los espíritus y hacer una 
variedad de rituales a los que acu-
den propios y extraños.

EL ALTO, DESTINO 
TURÍSTICO A 4.095 
METROS SOBRE EL 
NIVEL DEL MAR

El Electropreste, un evento que 
surgió en 2016, es hoy uno de 
los eventos más importantes en 
la ciudad de El Alto, donde se 
fusiona la cultura andina con la 
cultura moderna. 
Los participantes son extranjeros, 
nacionales, paceños y alteños que 
con!uyen en torno a la diversidad 
de música.

+ datos
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I
naugurado el 29 de mayo 
de 2002, el museo Antonio 
Paredes Candia se trans-
formó con los años en una 

veta cultural de la ciudad de El 
Alto. Se trata del primer museo 
de la urbe alteña y actualmen-
te alberga colecciones de arte 
contemporáneo que son consi-
deradas un tesoro.

Todas las obras de arte in-
gresaron al museo como dona-
ción o adquisición simbólica de 
artistas comprometidos con el 
desarrollo cultural.

El museo también alberga 
una valiosa colección de ar-

PAULO CUIZA
queología, obras de pintura, 
dibujo, grabado y escultura.

En el hall principal se ha-
llan cuadros de paisaje del si-
glo XX. Obras históricas de El 
Alto del famoso fotógrafo Ju-
lio Cordero se observan en otra 
pared de la habitación central.

En la planta baja del museo, 
ubicado en Ciudad Satélite, se 
encuentra la vitrina de Arte Sa-
cro, donde se exponen obras 
variadas desde cuadros has-
ta esculturas, Niños Jesús de 
cera, de diferentes épocas.  

Una sala de retratos re-
úne una magní!ca serie de 
personajes notables o anó-
nimos. Una sala de dibujos, 

MUSEO ANTONIO 
PAREDES CANDIA, LA 
VETA CULTURAL ALTEÑA
ES EL PRIMER MUSEO DE EL ALTO, fue fundado el 29 de mayo de 2002 en Ciudad Satélite y a través de los años 
mantuvo su presencia a pesar de las situaciones difíciles. 

grabados, acuarelas contiene 
un valioso conjunto de obras, 
según sintetizaron Michela 
Pentimalli y Alfredo La Placa 
en el texto Museo de arte An-

tonio Paredes Candia.
La habitación que sirvió de 

estudio y o!cina a Antonio Pa-
redes Candia conserva su escri-
torio original, algunos objetos 
y condecoraciones del funda-
dor del museo. En las paredes 
se aprecian algunos retratos 
de Paredes Candia representa-
do en diferentes épocas de su 
vida y en distintas técnicas, así 
como una escultura en bronce 
de su cabeza, obras de destaca-
dos artistas nacionales.

El museo atesora dos 
Ekekos que tienen 
más de un siglo de 
vida. El primero de 
1890 y el segundo 
de 1900. Junto a 
ellos también está 
un tercer ekeko que 
mide apenas dos 
centímetros.

Exposición de 
trabajos de 
los niños de la 
unidad educativa 
Adventista, en uno 
de los salones del 
Museo Antonio 
Paredes Candia.

Visita de los 
estudiantes de la 
unidad educativa 
Colorados de 
Bolivia al museo 
Antonio Paredes 
Candia, ubicado 
en Ciudad Satélite 
de El Alto.

+ datos

En el último piso se en-
cuentra la sala de escultu-
ra Víctor Zapana, un espacio 
circular privilegiado con am-
plios ventanales que alber-
gan obras de cuatro consa-
grados escultores bolivianos 
del siglo XX.

Paredes Candia nació en La 
Paz en 1924 y murió en la mis-
ma ciudad el 12 de diciembre 
de 2004. Su amor por las cos-
tumbres y tradiciones lo llevó a 
dedicarse a la recuperación de 
las tradiciones de Bolivia.

En 2002 donó al Museo Na-
cional de Arte Antonio Paredes 
Candia más de 400 obras de arte 
y toda su biblioteca personal.
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L
a ciudad de El Alto será 
el escenario del inicio 
de una nueva era en 
la producción de com-

bustibles renovables en Boli-
via. La puesta en marcha de la 
Planta de Biodiésel II Héroes de 
Senkata, ubicada en el Distrito 
8 de esta urbe, marcará un paso 
signi!cativo en la transición 
hacia fuentes de energía más 
sostenibles y amigables con el 
medioambiente. 

Este proyecto se enmarca en 
el esfuerzo del Gobierno boli-
viano por reducir su dependen-
cia de los combustibles fósiles y 
promover alternativas energé-
ticas que contribuyan a la lucha 
contra el cambio climático.

En enero, el presidente Luis 
Arce destacó el emplazamiento 
de esta factoría. “Estamos tra-
bajando de manera incansable 
para reducir la importación de 
diésel mediante la producción 
de Aditivos de Origen Vegetal 
(AOV). Por ello en 2023 inicia-
mos la construcción de la plan-
ta con una capacidad de pro-
ducción de 1.500 barriles por 
día (BPD) de biodiésel”, comu-
nicó el Jefe de Estado.

El Gobier-
no, a tra-
v é s 
d e 

ANGÉLICA VILLCA

Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les Bolivianos (YPFB), impulsa 
este proyecto con una inver-
sión de unos Bs 460 millones, 
en el marco de la industrializa-
ción con sustitución de impor-
taciones y la transición energé-
tica, que busca reducir el uso de 
combustibles fósiles y reempla-
zarlos por energías más amiga-
bles con el medioambiente.

La planta tendrá capacidad 
para producir 1.500 barriles por 
día de biodiésel, lo que contri-
buirá a reducir las importacio-
nes de diésel y la subvención 
de este combustible. Adicional-
mente, se generaron 500 em-
pleos directos y 864 indirectos, 
evitando la salida de divisas. La 
ejecución de la obra está a cargo 
de YPFB Re!nación.

El biodiésel es un aditivo de 
origen vegetal que utiliza acei-
te vegetal como materia prima 
y emite bajas cantidades de dió-
xido de carbono (CO2), lo que lo 
hace más sostenible. 

En el departamento de San-
ta Cruz está en funcionamiento 
la Planta de Biodiésel I, entrega-
da en marzo de 2024, que, hasta 
diciembre de ese año, alcanzó 
una producción acumulada de 
13.500 toneladas métricas, se-
gún reportó el Primer Mandata-
rio, a !nes de enero.

“Este proyecto no solo pro-
mueve una produc-

EN EL ALTO SE EN EL ALTO SE 
PRODUCIRÁ PRODUCIRÁ   
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE 
AMIGABLE CON EL AMIGABLE CON EL 
MEDIOAMBIENTEMEDIOAMBIENTE
PUESTA EN MARCHA. Para este mes, YPFB anunció el inicio de operaciones de la Planta de 
Biodiésel II Héroes de Senkata, ubicada en el Distrito 8, lo que marcará un paso signi!cativo 
en la transición hacia fuentes de energía sostenibles.

En el departamento de Santa Cruz 
está en funcionamiento la Planta 

de Biodiésel I, que fue entregada en 
marzo de 2024, y que, hasta diciembre 
de ese año, alcanzó una producción 

acumulada de 13.500 toneladas métricas, 
según reportó el Primer Mandatario.

+ datos
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ción de combustibles más lim-
pios y sostenibles, sino que 
también contribuirá a reducir 
tanto la importación como la 
subvención estatal del diésel, 
asegurando un suministro es-
table y e!ciente para nuestro 
país”, destacó Arce en un men-
saje en sus redes sociales.

El Ministerio de Hidrocarbu-
ros resaltó que este proyecto no 
solo está alineado con los obje-
tivos globales de descarboniza-
ción, sino que también respon-
de a la necesidad de diversi!car 
las fuentes energéticas de Bo-
livia. “La puesta en marcha de 
esta planta es una muestra clara 
de que Bolivia avanza hacia un 
modelo energético más limpio, 
en sintonía con los compromi-
sos asumidos en los acuerdos 
internacionales sobre cambio 
climático”, dio cuenta.

La Planta de Biodiésel II 
contribuirá signi!cativamen-
te al abastecimiento interno 
de combustibles. 

Actualmente, Bolivia depen-
de en gran medida de las impor-
taciones de diésel, lo que afecta 
a la economía nacional. Con la 
producción de biodiésel de ori-
gen local, se prevé reducir esta 
dependencia y fortalecer la se-
guridad energética del país. 

YPFB, como empresa estatal 
encargada de la gestión de los 
recursos hidrocarburíferos, jue-
ga un rol crucial en el proceso.

La planta se caracteriza por 
su alta e!ciencia en el proce-

so de producción, utilizando 
tecnologías modernas que 
permiten maximizar el apro-

vechamiento de los recursos y 
minimizar el impacto ambien-
tal. El proceso de producción de 
biodiésel se hace a través de un 
sistema de transesteri!cación, 
que convierte los aceites vege-
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Área de emplazamiento de la planta en El Alto.

Inauguración 
de las obras de 
la factoría, con 

presencia del 
presidente Luis 

Arce.
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La planta tendrá capacidad para 
producir 1.500 barriles por día de 
biodiésel, lo que contribuirá a reducir 
las importaciones de diésel y la 
subvención a este combustible. Se 
generarán 500 empleos directos y 
864 indirectos, evitando la salida de 
divisas. 
La ejecución de la obra está a cargo 

de YPFB Re!nación.
El biodiésel es un aditivo de origen 
vegetal que utiliza aceite vegetal 
como materia prima y emite bajas 
cantidades de dióxido de carbono 
(CO2), lo que lo hace más sostenible. 
En el departamento de Santa Cruz ya 
está en funcionamiento la Planta de 
Biodiésel I.

+ datos

tales en un combustible de ca-
lidad adecuada para su uso en 
motores diésel convencionales.

La puesta en marcha de la 
planta también representa una 
oportunidad para el empleo en 
la región. Se estima que se con-
tratará personal para su funcio-
namiento, desde operarios has-
ta técnicos especializados. Esto 
no solo impulsa la economía lo-
cal, sino que también fomenta 
el desarrollo de competencias 
y la capacitación de la fuerza la-
boral en el sector energético.

El proyecto es bien recibido 
por diversos sectores de la so-
ciedad, especialmente por los 
ambientalistas y las comunida-
des locales, que ven en la Plan-
ta de Biodiésel II una forma de 
contribuir a la protección del 
medioambiente. La producción 
de biodiésel no solo reduce las 
emisiones de gases contami-
nantes, sino que también pro-
mueve el uso de fuentes reno-
vables que, a largo plazo, son 
más sostenibles y menos perju-
diciales para el planeta.

El Gobierno subrayó que 
esta factoría es un ejemplo de la 
capacidad de Bolivia para gene-
rar soluciones innovadoras en 
el campo energético. 

“Hoy damos un salto cua-
litativo en El Alto, ponemos la 
piedra fundamental para esta 
Planta de Biodiésel y Derivados 
Héroes de Senkata en homena-
je a ese pueblo luchador que dio 
origen a la agenda de octubre. 
Estamos cumpliendo con lo que 
habíamos prometido en 2020, 
industrializar el país y esta es 
una muestra palpable”, expre-
só el presidente Arce durante la 
inauguración de las obras de la 
planta, en 2023.

La Planta de Biodiésel II en 

El Alto será un referente para 
otros proyectos en el país, de-
mostrando que Bolivia está 
comprometida con el desarro-
llo de tecnologías limpias y 
con la generación de un futuro 
más sostenible. 

Con el respaldo del Gobier-
no y YPFB, se espera que la pro-
ducción de biodiésel sea solo el 
inicio de un proceso más amplio 
de transición energética en Bo-
livia, que continúe impulsando 
el crecimiento económico, la 
creación de empleo y la protec-
ción del medioambiente.
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E
n 1985, El Alto se sepa-
ró administrativamen-
te de La Paz y comen-
zó su camino hacia la 

autodeterminación. Dejó de 
ser una subalcaldía más para 
convertirse en una entidad au-
tónoma con sus propias auto-
ridades, recursos e institucio-
nalidad municipal.

Antes de esta separación 
histórica y administrativa, El 
Alto y La Paz ya estaban divi-
didas geográ!ca y topográ!ca-
mente por la Ceja. El Alto, situa-
do a 4.000 metros sobre el nivel 
del mar, era la capital andina 
del altiplano y estaba bien co-
nectado al sur de Perú y al nor-
te de Chile, mientras que La Paz 
se encontraba en una hondona-
da entre montañas.

Las primeras instalaciones 
civiles y edi!caciones en El Alto 
datan de principios del siglo XX, 
vinculadas principalmente al fe-
rrocarril La Paz-Guaqui (1912), 
la Escuela de Aviación (1923), las 
o!cinas del Lloyd Aéreo Bolivia-
no (1925), el Golf Club de la fami-
lia Ormachea (1925) y los galpo-
nes de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (1933).

En la década de 1950, mien-
tras La Paz tenía una población 
de aproximadamente 267.000 
habitantes, El Alto ya tenía una 

AHORA EL PUEBLO

infraestructura desarrollada con 
instalaciones ferroviarias, aero-
portuarias y terminales de car-
ga, así como algunos lotes cerca-
dos pero no habitados, con una 
población de alrededor de 3.000 
personas según fotografías aé-
reas de la época.

La participación de los veci-
nos de El Alto en la revolución 
del 9 de abril de 1952 fue cru-
cial para que la región ganara 
relevancia. Este evento allanó 
el camino para la organización 
política de los sectores popula-
res mediante las primeras juntas 
vecinales alteñas.

Para 1962, El Alto ya se acer-
caba a los 10.000 habitantes, dis-
tribuidos en seis villas alrededor 

EL ALTO: DE LA 
REVOLUCIÓN DEL 52 A 
LAS LUCHAS SOCIALES 
DEL SIGLO XXI
POBLACIÓN. SEGÚN EL CENSO 2024, LA URBE MÁS JOVEN DE BOLIVIA TIENE 885.035 HABITANTES.

de la pista de aterrizaje que la co-
nectaban con la Ceja como pun-
to de enlace con La Paz.

En solo veinte años, de 1956 
a 1976, la población de El Alto se 
multiplicó más de 15 veces, pa-
sando de cerca de 10.000 perso-
nas a 95.000 según el censo de 
población de ese año, re#ejan-
do un crecimiento acelerado im-
pulsado por migrantes urbanos, 
obreros, campesinos y excomba-
tientes de la Guerra del Chaco.

La creación o!cial de la Fede-
ración de Juntas Vecinales (Feju-
ve) en 1979 subraya el papel acti-
vo de las dirigencias de El Alto en 
los movimientos por un régimen 
democrático y contra los gol-
pes de Estado de Natusch Busch 

El crecimiento de El Alto 
no se limitó a un fenómeno 
exclusivamente campesino, 
sino que también incorporó 
características urbanas modernas, 
transformándola en una ciudad 
aymara con una in!uencia 
signi"cativa en la política nacional.
 

+ datos
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BASTIÓN DE RESISTENCIA Y MOTOR DE 
CAMBIO EN BOLIVIA

(1979) y García Meza (1980).
Este desarrollo demuestra 

que su crecimiento no se limitó 
a un fenómeno exclusivamente 
campesino, sino que también in-
corporó características urbanas 
modernas, transformándola en 
una ciudad aymara con una in-
!uencia signi"cativa en la políti-
ca nacional.

JUNTAS VECINALES
Un congreso de juntas veci-

nales estableció la Federación 
como la organización encarga-
da de representar a la población 
de El Alto en temas de servicios 
e infraestructura a nivel local, 
además de servir como vínculo 
con las reivindicaciones demo-
cráticas a escala nacional.

El retorno a la democracia 
en 1982 marcó una nueva eta-
pa para las juntas vecinales, que 
adoptaron una postura ambiva-
lente de negociación y oposición 
frente al Estado. 

Durante más de quince años 
de ausencia de políticas públi-
cas, las organizaciones cívicas 
alteñas interpelaron a las autori-
dades exigiendo mejores condi-
ciones de vida.

Entre 1983 y 1986, la ciudad 
de El Alto experimentó uno de 
los procesos migratorios más 
intensos de la década, impulsa-
do por sequías, inundaciones, la 
crisis económica y la relocaliza-
ción de mineros. Finalmente, en 
1986, tras décadas de lucha, El 
Alto dejó de ser un barrio de La 
Paz para convertirse en un mu-
nicipio autónomo.

SIGLO XXI
Uno de los símbolos de la lu-

cha social en El Alto es la iglesia 
de San Francisco de Asís, funda-
da en octubre de 1996 en una ca-
lle discreta del bullicioso barrio 
de Senkata, en el Distrito 8.

A diferencia de otras iglesias 
católicas con retablos antiguos 
y ornamentación lujosa, este 
pequeño templo se convirtió en 
un refugio durante dos episo-
dios violentos: la crisis de 2003, 
en el gobierno de Gonzalo Sán-
chez de Lozada y Carlos Mesa, 
y la represión de 2019, duran-
te el régimen de Jeanine Añez.  
En ambos casos, la iglesia sir-
vió como hospital improvisado 
para los heridos, morgue para 
los fallecidos y sala de velatorio 
para las familias.

2023
Las protestas de 2003 esta-

llaron en rechazo al plan del go-
bierno de Sánchez de Lozada y 
su vicepresidente Carlos Mesa 
de exportar gas natural a Esta-
dos Unidos y México a través de 
un puerto chileno, en condicio-
nes desventajosas para Bolivia. 

La elección de Chile reavivó 

el sentimiento popular alteño, 
marcado por la demanda históri-
ca de acceso al océano Pací"co, 
perdida en la Guerra del Pací"co 
(1879-1884).

“Yo no voy a renunciar”, 
declaró tajante Sánchez de 
Lozada el 17 de octubre de 
2003, pocas horas antes de 
dimitir. Para entonces, las 
protestas en El Alto ya habían 
dejado más de 60 muertos en 
tres semanas de con!icto. El 
punto de in!exión fue un gi-
gantesco operativo militar 
para trasladar combustible 
desde la planta de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Boli-
vianos a La Paz y otras regio-
nes del país. 

La represión desatada con-
tra civiles desarmados resultó 
en una masacre, lo que preci-
pitó la renuncia del presiden-
te. En plena crisis, la iglesia de 
San Francisco de Asís se con-
virtió en refugio de heridos y 
familiares, y en un espacio de 
duelo y resistencia.

2019
El 15 de noviembre de 2019, 

tres días después de que Jeanine 
Añez se autoproclamara presi-
denta, una intervención militar 
en Sacaba dejó un saldo de 11 ci-
viles muertos y 120 heridos. 

Cuatro días después, el 19 de 
noviembre, una represión simi-
lar en Senkata, El Alto, resultó 
en la muerte de otros 11 civiles 
y 78 heridos.

Las protestas exigían la re-
nuncia de Añez. En medio de la 
crisis, la iglesia de San Francisco 
de Asís se convirtió en un pun-
to de encuentro para cientos de 
personas que buscaban a fami-
liares desaparecidos. 

En sus instalaciones se 
realizaron autopsias a los fa-
llecidos y se llevaron a cabo 
velorios marcados por el dolor 
y la indignación.

Desde la pequeña parroquia, 
situada a 4.000 metros sobre el 
nivel del mar, es posible contem-
plar el nevado Illimani y sentir el 
frío viento andino que descien-
de de los imponentes Huayna 
Potosí y Mururata.

HABITANTES
Con 39 años de autonomía, 

El Alto es la ciudad más joven 
de Bolivia. Su intensa actividad 
comercial se re!eja en miles de 
pequeñas y medianas empresas, 
fábricas y plantas de procesa-
miento de hidrocarburos.

La urbe alberga una de las fe-
rias más grandes del mundo y es 
un punto clave para la exporta-
ción de minerales y materias pri-
mas procesadas. 

Su rápido crecimiento, se-
gún el Censo 2024, posiciona a 
la urbe con 885.035 habitantes.

“¡El Alto de pie, nunca de rodillas!”, es el es-
tribillo que encapsula el espíritu irreverente 
y combativo de los habitantes de este muni-
cipio, que desde 2003 ha dejado una huella 
indeleble en la historia reciente de Bolivia. 

Conocido por su "rme oposición al neo-
liberalismo, El Alto lideró la defensa de los 
recursos naturales en 2003 y la lucha por la 
democracia en 2019, sacri"cando vidas hu-
manas en el proceso.

Situado a más de 4.000 metros sobre el ni-
vel del mar y compuesto mayoritariamente 
por migrantes rurales, El Alto se destaca por 
su alta organización y capacidad de moviliza-
ción, especialmente visible en sus demandas 
sociales y en momentos clave como los con-
!ictos de 2003 y 2019, cuando defendieron 
los intereses nacionales.

La ciudad juega un papel central en la políti-
ca boliviana desde 2003, gracias al activismo de 
sus robustas organizaciones sociales.

El presidente Luis Arce ha reconocido esta 
tenacidad en los habitantes de una de las ciuda-
des más jóvenes de Bolivia, con solo 39 años de 
vida. Según él, fueron los alteños quienes, en la 
Guerra del Gas de 2003, establecieron la Agenda 
de Octubre, que condujo a la nacionalización de 
los hidrocarburos y a la Constituyente.

La crisis de 2003, que dejó 67 muertos 
y más de 400 heridos por balas, tuvo a El 
Alto como epicentro, con miles de manifes-
tantes bloqueando calles en protesta por la 
exportación de gas a través de Chile, lo que 
causó escasez de combustibles y otros pro-
ductos básicos.

La intervención militar en el llamado 
‘convoy de la muerte’, destinado a ase-
gurar el envío de carburantes desde la 
planta de Senkata a La Paz, resultó en 
múltiples muertes y sigue presente en la 
memoria colectiva.

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Loza-
da colapsó bajo la presión social, obligándolo 

a renunciar y huir a Estados Unidos. Su suce-
sor, Carlos Mesa, también dimitió pronto de-
bido a la creciente presión para nacionalizar 
los hidrocarburos.

El Alto y sus habitantes han desempe-
ñado un papel crucial en la historia de Bo-
livia desde entonces, marcando el "n de los 
acuerdos políticos previos y dando lugar al 
Estado Plurinacional tras la promulgación 
de la Constitución redactada en la Asam-
blea Constituyente.  

La Central Obrera Regional, los gremiales 
y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto 
han sido actores clave en momentos históri-
cos que marcaron un punto de in!exión polí-
tica, social y económica en Bolivia.

En la crisis de 2019, El Alto volvió a po-
sicionarse en defensa de la democracia. 
Vecinos se organizaron y bloquearon vías 
en rechazo a la toma del poder por parte 
de Jeanine Añez, resultado de un acuerdo 
político-cívico extralegislativo.

En Senkata, los manifestantes cer-
caron la planta de hidrocarburos, impi-
diendo el abastecimiento de carburantes, 
como en 2003. En respuesta, Añez pro-
mulgó el llamado “decreto de la muerte”, 
que eximía de responsabilidad penal a los 
militares que participaran en operativos 
para “restablecer el orden”. Se activó un 
operativo policial-militar que dejó más de 
10 muertos y decenas de heridos por im-
pactos de bala.

Las elecciones, inicialmente previstas 
para principios de 2020, fueron postergadas 
por el gobierno de facto. Sin embargo, la mo-
vilización de El Alto, en coordinación con 
otros sectores sociales, forzó la convocatoria 
a comicios, en los que Luis Arce obtuvo la vic-
toria con más del 55% de los votos.

“¡El Alto de pie, nunca de rodillas!”, si-
gue siendo el lema que de"ne el carácter 
irreverente y combativo de sus habitantes.
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C
on un crecimiento ver-
tiginoso, El Alto celebra 
40 años de su declarato-
ria como municipio in-

dependiente de La Paz. 
Esto se debe principalmen-

te a la migración y a la actividad 
comercial-gremial, explicó el pro-
fesor de historia Miguel Ramos, a 
Ahora El Pueblo.

A través de las imágenes, que 
se presentan en esta nota extraí-
das de páginas como Altupata 
1900’s: fotografías antiguas de El 
Alto, se puede evidenciar el cre-
cimiento acelerado de El Alto, 
sobre todo desde que fue elevada 
como municipio, el 6 de marzo 
de 1985,  hasta ahora. 

Pasó de ser una zona altipláni-
ca árida a una donde residen los 
denominados qamiris aymaras, 
que muestran su poderío econó-
mico en sus grandes mansiones 
cholets y edi!cios ‘Transformers’, 
entre otras construcciones que 
llaman la atención de turistas.

El profesor Ramos indicó que 
el protagonista de este crecimien-
to fue y es el propio alteño, quien 
luego de la migración explosiva 
tras la relocalización de las minas 
y empresas estatales en 1985 por 
la emisión del Decreto Supremo 
21060 se asentó en esta ciudad 

MONICA HUANCOLLO

EL ALTO, SU VELOZ 
CRECIMIENTO EN 40 
AÑOS COMO CIUDAD
CELEBRACIÓN.  Esta ciudad fue declarada municipio independiente de La Paz el 6 de marzo 
de 1985. En la década de los años 50, la urbe tenía mil habitantes, ahora, de acuerdo con el Censo 
de Población  y Vivienda de 2024, llega a 885.035 personas.

Las fotografías corresponden a la 
zona 16 de Julio, El Alto norte.
Leyenda:
“De Santa María a Colegio San 
José. Feria 16 de Julio, 1988. 
Saludos”.
Fotografía y leyenda: Eulogio 
Limachi 
Vía: Fher Masi Pérez para su 
almacenaje y resguardo en 
el Archivo Comunitario de El 
Alto - ACEA con sede digital en 
archivoelalto.org/ Altupata 1900

+ datos
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para dedicarse principalmente al 
comercio informal. 

“La característica del alte-
ño y alteña es comercial- gre-
mial, esa es su fortaleza eco-
nómica”, destacó. 

Es más, la feria 16 de Julio, 
considerada la más grande de 
Latinoamérica, que incluso pasó 
el límite con La Paz y está en 
las laderas del macro-
distrito Max Paredes, 
impulsó la aparición 
de otros mercados 
en los barrios ale-
jados, algunos  co-
nocidos como Sa-
jra Q’atu, vocablo 
aymara que signi!ca 
mercado del diablo.

También resaltó la cons-
trucción de unidades educativas 
en zonas alejadas, algo que hace 
40 años no se veía.

CAPITAL ANDINA 

El Alto, la segunda ciudad 
más grande del país después de 
Santa Cruz, se erige como la ca-
pital andina debido a su diversa 
población que incluye aymaras 
y quechuas, y su profunda cone-
xión con Perú y Ecuador. 

Su importancia trasciende lo 
político, siendo un centro clave 
en la región.

En octubre de 2003, El Alto 
fue el protagonista del cambio de 
la política en el país por la masa-

cre del gas y la salida del expresidente Gonza-
lo Sánchez de Lozada, que puso !n al neolibe-
ralismo en Bolivia, expuso Ramos.

El crecimiento de su población también 
fue veloz. De acuerdo con la página Esta-
dísticas de Bolivia, entre 1940 y 1950, esta 
urbe tenía unos 1.000 habitantes. Luego, en 
1985, cuando fue reconocida como ciudad, 
se calculó una cantidad de 400.000 perso-

nas. Ahora cuenta con 885.035 habi-
tantes, según el Censo de Pobla-

ción y Vivienda de 2024.
Aunque para el historiador, 

quien conserva documentos e 
imágenes antiguas de esta 
urbe, la cantidad sobre-
pasa el millón porque la 

mayoría de los alteños 
habita entre el campo y 

la ciudad.
Pese al cambio que se 

registra de esta ciudad, Ramos 
opinó que su gente no cam-
bió y si hubiera una amena-
za a los intereses naciona-
les, se volvería a levantar 
como sucedió en octubre 
de 2003 o en 2019.

“El alteño y la alte-
ña tienen identidades 
muy marcadas con su 
historia y con la his-
toria del país, por 
eso su papel fun-
damental en la 
política, aunque 
no siempre fue 
retribuido por 
su defensa”, 
sostuvo.

 

En El Alto hay cientos de 
construcciones estilo cholet 
creados por el arquitecto 
Freddy Mamani. También 
se edi!có una decena de 
edifcios con la temática de 
los ‘Transformers’. /Imágenes 
Freddy Mamani FB/ Mónica 
Huancollo

La principal actividad es 
el comercio. La feria 16 de 
Julio, en el Distrito 6, pasó el 
límite y ahora es parte del 
municipio paceño.

+ datos
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E
l Alto es sinónimo 
de lucha, identidad 
y transformación so-
cial. En sus 40 años 

de existencia dejó atrás la ima-
gen de ‘ciudad dormitorio’ para 
convertirse en un epicentro 
de cambio político, económi-
co y cultural, con una in!uen-
cia determinante en la historia 
boliviana contemporánea. Su 
evolución es testimoniada por 
personajes clave como Santiago 
Sanga, uno de sus últimos fun-
dadores vivos, y documentada 
en obras como Así nació El Alto, 

de Johnny Fernández Rojas, que 
explora el tejido social y político 
que dio forma a esta urbe.

RAÍCES DE UNA 
CIUDAD REBELDE
El Alto nació del esfuerzo 

de hombres y mujeres que, con 
pico y pala, forjaron su destino 
en terrenos áridos y hostiles. 
Entre calles polvorientas y vi-
viendas precarias, los prime-
ros pobladores enfrentaron la 
carencia de servicios básicos 
con determinación. 

Cada amanecer, la ciudad 
despertaba al sonido de marti-
llos golpeando madera, y niños 
descalzos entre construccio-
nes improvisadas. Las noches 
frías y ventosas, iluminadas 
solo por la tenue luz de meche-
ros incandescentes, eran tes-
tigos de reuniones vecinales 
donde se discutían estrategias 
para exigir agua potable, elec-
tricidad y educación.

Las di"cultades eran ex-
tremas: el viento gélido que 
descendía de las montañas 

arrastraba el polvo de las ca-
lles sin asfaltar, hasta el pun-
to de que el simple acto de 
caminar fuera un reto, en es-
pecial los días lluviosos. 

Las familias encendían foga-
tas en el interior de sus vivien-
das para calentar sus espacios, 
con el riesgo de intoxicarse con 
el humo. Las mujeres, envueltas 
en mantas gruesas, preparaban 
el desayuno con lo poco que te-
nían, mientras los hombres se 
alistaban para otro día de arduo 
trabajo en fábricas, mercados o 
en la construcción de la urbe.

En entrevista con Ahora El 

Pueblo, Santiago Sanga, a sus 
74 años, con sus manos agrieta-
das por los años de trabajo como 
electricista, albañil, entre otros 
o"cios, recuerda los días en que 
debían caminar largas distan-
cias para recolectar agua de pi-
letas públicas. 

A menudo, los más peque-
ños derramaban el líquido en 
el camino, recibiendo repri-
mendas de sus madres, mien-

Santiago 
Sanga es 
uno de los 
dirigentes 
vecinales que 
luchó por la 
fundación de 
la ciudad de El 
Alto. 

tras que la lluvia era vista 
como una bendición, pues per-
mitía llenar baldes y ollas con 
el preciado recurso.

CAMINO HACIA 
LA AUTONOMÍA 
El sueño de autonomía 

para El Alto nació de la in-
dignación de sus habitantes, 
cansados de la indiferencia 
de las autoridades paceñas. 
Durante años, la ciudad su-
frió el abandono institucional 
y la falta de representación. 

La administración de La Paz 
no brindaba soluciones efecti-
vas a sus necesidades, lo que 
llevó a la conformación del 
Frente de Unidad y Renovación 
Independiente de El Alto (Fu-
ria), fundado el 4 de agosto de 
1984 en la zona 16 de Julio. 

Esta organización fue en-
cabezada por Miguel Aramayo 
Esquivel, junto a "guras clave 
como Anacleto Gonzales, René 
Valencia y Jaime Vilela.

La lucha por la autonomía 
municipal no fue fácil. Los di-
rigentes de Furia convocaron 
a marchas multitudinarias, re-
dactaron peticiones formales y 
enfrentaron represión por par-
te de grupos que intentaban 
frenar su iniciativa. 

Las protestas se intensi"-
caron en los últimos meses de 
1984 y principios de 1985, con 

La valerosa ciudad de El Alto 

nació del esfuerzo de hombres 

y mujeres que, con pico y 

pala, forjaron su destino en 

terrenos áridos y hostiles. 

Entre calles polvorientas y 

viviendas precarias, los primeros 

pobladores enfrentaron la 

carencia de servicios básicos con 

determinación, hasta convertir 

aquella periferia olvidada en el 

motor social y político de Bolivia.

MILENKA PARISACA 

EL ALTO, LA CIUDAD 
QUE EMERGIÓ DE LA 

LUCHA VECINAL 
DESDE SU FUNDACIÓN, EN 1985, El Alto ha desa!ado el poder, ha rede!nido su identidad y ha 

marcado el rumbo del país con su espíritu combativo y su constante transformación.
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DESDE LA 
GUERRA DEL 

GAS, EN 2003, 
hasta las recientes 

manifestaciones 

en defensa de la 

democracia, la 

ciudad demostró 

su capacidad de 

organización y 

movilización. Su 

lema, “El Alto de pie, 

nunca de rodillas”, 

re!eja el espíritu 

combativo de sus 

habitantes.

Históricos 
dirigentes de 
Furia, frente 
de vecinos 
que consolidó 
la autonomía 
municipal de El 
Alto. 

manifestaciones que culmina-
ron en enfrentamientos en la 
plaza Murillo. 

“Nos llamaban locos, de-
cían que nunca lo lograría-
mos”, recuerda Sanga, quien 
fungió como secretario de ac-
tas de Furia.

Después de meses de presio-
nes y negociaciones, !nalmente 
el Congreso Nacional sancionó 
la Ley 728 el 6 de marzo de 1985, 
que establece la Cuarta Sección 
Municipal de la Provincia Muri-
llo con su capital en El Alto. La 
emoción entre los dirigentes y 
vecinos fue indescriptible. 

“Lloramos de alegría, gri-
tamos de felicidad”, rememora 
Sanga. La noticia se propagó rá-
pidamente y las calles de El Alto 
se llenaron de gente que celebra-
ba el triunfo con música, bande-
ras y abrazos. Se improvisaron 
fogatas y se compartieron bebi-
das, en un festejo espontáneo 
que duró hasta la madrugada.

DE LA MARGINACIÓN 
A LA DIGNIDAD
El Alto no solo consiguió 

su autonomía, sino que con el 
tiempo se convirtió en el epi-
centro de las movilizaciones 
sociales más trascendentales 
del país. Desde la Guerra del 
Gas, en 2003, hasta las recien-
tes manifestaciones en defensa 
de la democracia, la ciudad de-
mostró su capacidad de organi-
zación y movilización. Su lema, 
“El Alto de pie, nunca de rodi-
llas”, re"eja el espíritu combati-
vo de sus habitantes.

A pesar del crecimiento des-
ordenado, la identidad comuni-
taria se consolidó como uno de 
los pilares de la ciudad. Los mer-
cados, convertidos en el motor 
de la economía local, exhiben 
la energía y vitalidad de El Alto. 
Allí, la voz de las comerciantes 
se entremezcla con el aroma de 
empanadas recién horneadas y 
del tradicional !ambre, una va-
riante del apthapi del altiplano 
que incluye habas, papa, chu-
ño, tortillas, huevo cocido y el 
infaltable ají amarillo o llajwa. A 
este paisaje se suma el incesante 
bullicio de los minibuses, cuyos 
voceadores anuncian destinos 

en un ritmo casi musical, que 
re"eja el dinamismo y la esencia 
de la urbe.

Las protestas por servicios 
básicos y mejores condiciones 
de vida se volvieron parte del sui 
géneris alteño. Cada huelga, blo-
queo y marcha re"ejaba la de-
terminación de un pueblo que 
no aceptaba ser relegado a la pe-
riferia del desarrollo. 

La ciudad también fue clave 
en la con!guración del Estado 
Plurinacional. Su fuerte identi-
dad aymara, combinada con su 
estructura vecinal y su econo-
mía basada en el comercio y la 
manufactura, desa!ó las narra-
tivas tradicionales de desarrollo 
urbano en Bolivia.

EL PUEBLO QUE ESCRIBE 
SU PROPIO DESTINO

El Alto no es solo una ciu-
dad; es un fenómeno social en 
constante evolución. Su histo-
ria es testimonio de la capaci-

dad de un pueblo para resistir, 
reinventarse y forjar su propio 
destino. En sus calles, merca-
dos y plazas, late el corazón de 
Bolivia, que recuerda que el fu-
turo del país se construye con 
la determinación de quienes 
nunca dejaron de luchar.

Así nació El Alto, de Johnny 
Fernández Rojas, y el testimo-
nio de Santiago Sanga refuerzan 
la importancia de esta ciudad 
en el devenir histórico del país. 
Ambos aportan una mirada 
fundamental sobre cómo una 
comunidad marginada se con-
virtió en una de las urbes más 
in"uyentes de Bolivia. 

Desde sus raíces en la pobre-
za y la exclusión hasta su rol ac-
tual como motor político y so-
cial, El Alto demuestra que la 
verdadera transformación sur-
ge de la voluntad colectiva y el 
compromiso inquebrantable de 
su gente que siempre está de pie 
y nunca de rodillas. 

El Alto en 1890 con el nevado de Huayna Potosí de fondo.
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L
a Alcaldía de El Alto, 
en coordinación con 
el Ministerio de Go-
bierno, entregó el 

mes pasado equipamiento a 
la Policía Boliviana por un va-
lor de Bs 6,6 millones para la 
seguridad ciudadana.

El equipamiento incluye tres 
camionetas, mobiliario, com-
putadoras, cámaras de video-
vigilancia, colchones y mue-
bles en general. Fueron parte 
de la entrega para la seguridad 
ciudadana de la ciudad alteña.

El acto de entrega se llevó 
a cabo en el Centro de Con-
venciones del Distrito 4 de la 
ciudad de El Alto, donde par-
ticiparon el Ministro de Go-
bierno, Eduardo Del Castillo y 
la Alcaldesa de El Alto.

JAVIER PRADO

EL ALTO DESTINA 
BS 6,6 MM EN 
EQUIPAMIENTO 
PARA LA SEGURIDAD 
CIUDADANA
FORTALEZA: El equipamiento incluye tres camionetas, escritorios, computadoras, cámaras 
de videovigilancia, colchones y muebles para brindar mejor servicio a la sociedad.

COORDINACIÓN
Durante su intervención, el 

ministro destacó la importan-
cia de dotar a la Policía de con-
diciones dignas para su traba-
jo diario.

“En gestiones anteriores 
era muy fácil exigirle a la Po-
licía y no darle las condicio-
nes mínimas, dignas y de tra-
bajo. Que sea en buena hora la 
entrega de este gran equipa-
miento”,   a!rmó.

EVA COPA
La alcaldesa Eva Copa re-

saltó el compromiso del mu-
nicipio alteño con la seguri-
dad ciudadana y recordó que 
El Alto es de los pocos munici-
pios que destinan el 10% de su 
presupuesto a este rubro por 
el Impuesto Directo a los Hi-
drocarburos (IDH).

“Muy importante es poder 
coordinar entre todas las ins-
tancias de Gobierno para lo-
grar este equipamiento”, ex-
preso Copa en la oportunidad.

Del Castillo rea!rmó el 
compromiso del Gobierno con 
la ciudadanía alteña.

“Nuestro Gobierno nacio-
nal, a la cabeza del presidente 
Luis Arce Catacora y del her-
mano David Choquehuanca, 
nunca va a abandonar El Alto”, 
aseguró el titular del Ministe-
rio de Gobierno.

CIUDAD EN CRECIMIENTO
La ciudad de El Alto, la más 

joven de Bolivia, conmemora 
su 40 aniversario de creación 
como municipio. 

El Alto nació originalmen-
te como un barrio de La Paz, 
pero su crecimiento hizo que 
un 6 de marzo de 1985 el Con-
greso Nacional aprobara la ley 
de creación de la Cuarta Sec-
ción Municipal de la provincia 
Murillo con su capital El Alto. 

La alcaldesa Eva Copa 
destacó el compromiso 
de El Alto con la seguri-
dad ciudadana y recordó 
que es uno de los pocos 
municipios que asignan 
el 10% de su presupues-
to a este rubro, gracias al 
Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH).

+ datos
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