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El Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA)1 del Centro de Estudios Jurídicos 

e Investigación Social (CEJIS) identificó en todo el país un total de 104.278 focos de calor  

acumulados2 entre los meses de octubre y noviembre de 2022. De este total, 66.988 focos 

se ubicaron en el departamento de Santa Cruz, dato que representa el 64% del total de 

focos registrados; mientras que otros 15.982 focos de calor se registrado en el 

departamento de Beni, 5.659 en La Paz, 5.252 en Chuquisaca y 4.441 en Tarija, entre los 

datos más representativos. 

 

Registro de focos de calor en Bolivia entre octubre y noviembre de 2022 

 Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la NASA FIRMS.   

                                                             
1 El CPTA es una iniciativa de apoyo técnico a los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Tiene por 
objetivo de brindar información sobre la situación de los territorios indígenas de las tierras bajas del país en 
relación a la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales; busca promover y fortalecer el ejercicio 
de los derechos individuales y colectivos de carácter territorial. 
 
2   Los datos son recogidos de la base de datos de NASA FIRMS, a partir del sensor VIIRS 375 del satélite SUOMI 
NPP. 
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A. 53 TERRITORIOS INDÍGENAS DE LAS TIERRAS BAJAS 

ACUMULARON 12.143 FOCOS DE CALOR ENTRE OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE DE 2022 

 

Los territorios indígenas de tierras bajas representan el 11 % de la extensión total de Bolivia; 

el 8% de esta superficie corresponde a tierras de producción forestal permanente (TPFP), 

que representan las zonas más afectadas por los incendios forestales que suceden cada año.  

El monitoreo realizado por el CPTA-CEJIS entre octubre y noviembre registró 12.143 focos 

de calor acumulados en 53 de los 58 territorios indígenas de las tierras bajas del país.  

Santa Cruz acumuló 6.879 focos en 18 territorios indígenas, siento el mayor número de 

focos que se acumularon sobre estas áreas. En la región de la Chiquitania, los territorios 

indígenas más afectados fueron: Guarayos (2.577 focos) y Monte Verde (1.652 focos); y en 

el Chaco, los territorios Isoso (672 focos) y Kaaguasu (278 focos) (Ver gráfico 2).  

En el caso de Amazonía Sur, el monitoreo contabilizó 3.227 focos de calor acumulados. Los 

territorios más afectados fueron: el Territorio y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) 

(2.254 focos), Itonama (474 focos) y Chimán – T’simane (191 focos) (Ver gráfico 3). 

En la Amazonía Norte los territorios con mayor presencia de focos de calor fueron: 

Cavineño (299 focos) y Chacobo – Pacahuara (104 focos) (Ver gráfico 4).  

También se deben destacar los casos de la región norte del departamento de La Paz y el 

Trópico de Cochabamba. En el departamento de La Paz, entre octubre y noviembre, el 

monitoreo del CPTA-CEJIS registró 652 focos de calor acumulados, afectando a los 

territorios: Mosetén (270 focos) y Leco Larecaja (257 focos); y en el caso del Trópico de 

Cochabamba se registraron 614 focos de calor acumulados que afectaron a los territorios 

Yuracaré (495 focos) y Yuqui (119 focos). 
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Gráfico 1. Focos de calor registrados en territorios indígenas de la región de la 

Chiquitanía (octubre y noviembre de 2022) 

Fuente: CPTA – CEJIS. 

 

Gráfico 2. Focos de calor registrados en territorios indígenas de la región del Chaco 

(octubre y noviembre de 2022) 

Fuente: CPTA – CEJIS. 
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Gráfico 3. Focos de calor registrados en territorios indígenas de la región de Amazonia 

Sur (octubre y noviembre de 2022)   

Fuente: CPTA – CEJIS. 

 

Gráfico 4. Focos de calor registrados en territorios indígenas de la región del Norte 

Amazónico 

Fuente: CPTA – CEJIS. 
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Focos de calor acumulados en territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia entre 

octubre y noviembre de 2022 

 

Fuente: CPTA – CEJIS. 
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B. EN 70 ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES Y SUBNACIONALES SE 

REGISTRARON 16.370 FOCOS DE CALOR ACUMULADOS 

 

Bolivia reconoce en su legislación cinco categorías en áreas protegidas: parque nacional, 

monumento natural, reservas de vida silvestre, santuario nacional, área natural de manejo 

integrado y reserva natural de inmovilización. En la actualidad, el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) está conformado por 22 áreas protegidas de carácter nacional, 25 de 

carácter departamental y 83 municipales, haciendo un total de 130 áreas protegidas que 

abarcan el 23% del territorio nacional3. 

El monitoreo realizado por el CPTA-CEJIS refleja que entre octubre y noviembre de 2022 se 

cuantificaron 16.370 focos de calor acumulados en 70 áreas protegidas nacionales y 

subnacionales. 

A nivel departamental, estos son los datos que registró el CPTA-CEJIS: 

Santa Cruz acumuló 8.419 focos de calor. Las áreas más afectadas fueron: la Unidad Natural 

de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños (3.808 focos), el Parque Nacional Noel 

Kempff Mercado (1.198 focos), el Área Natural de Manejo Integrado San Matías (1.145 

focos), Laguna Concepción (472 focos), la Unidad Natural de Manejo Integrado Humedales 

del Norte (421 focos), el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró (348 

focos), la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro (295 focos) y la Reserva Municipal 

del Patrimonio Natural y Cultural Copaibo de Concepción (213 focos). 

Beni acumuló 3.887 focos de calor. Las áreas más afectadas fueron: el Parque Nacional y 

Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS) (2.412 focos), el Parque Departamental Itenéz 

(940 focos), el Área Natural de Manejo Integrado Santos Reyes (227 focos) y el Área Natural 

de Manejo Integrado Pampas del Río Yacuma (185 focos). 

La Paz concentró 409 focos de calor acumulados. Las áreas con mayor afectación fueron: el 

Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba (167 focos) y el Parque Nacional Madidi 

(163 focos). 

                                                             
3 Elaboración propia en base a Castillo, L. S. et al (2020). “Conectividad de Áreas Protegidas: Efecto de la 
Presión Humana y Contribuciones Subnacionales en las Ecorregiones de los Países Andinos Tropicales”. En 
Tierra 2020, 9 (8), 239. Disponible en https://www.mdpi.com/2073-445X/9/8/239  

https://www.mdpi.com/2073-445X/9/8/239
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Cochabamba registró 746 focos de calor acumulados. En este departamento, las áreas 

protegidas con mayor afectación fueron: el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure (TIPNIS) (339 focos), el Parque Nacional Carrasco (205 focos) y en el Parque Nacional 

Tunari (190 focos).  

Chuquisaca registró 1.303 focos de calor acumulados. Las áreas más afectadas fueron: el 

Área Natural de Manejo Integrado Iñao (828 focos), el Área Natural de Manejo Integrado 

Cuenca Alta del Río Parapeti (234 focos) y el Área Comunitaria Protegida y Gestión Hídrica 

de la Serranía Los Milagros (184 focos). 

Pando registró 82 focos de calor acumulados en el Área Modelo de Manejo Integral del 

Bosque AMI Santa Rosa/AMI Santa Rosa (41 focos) y en la Reserva de Vida Silvestre 

Amazónica Manuripi Heath (27 focos). 

Tarija registró 973 focos de calor acumulados en la Reserva Nacional de Flora y Fauna 

Tariquia  (820 focos) y el Área de Conservación Hídrica Entre Ríos (132 focos). 

Potosí registró 31 focos de calor acumulados, que concentraron en el Parque Nacional Llica. 
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Focos de calor acumulados en áreas protegidas nacionales y subnacionales  

(octubre y noviembre de 2022) 

 

Fuente: CPTA-CEJIS.  
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Gráfico 5. Focos de calor registrados en áreas protegidas a nivel local  

(octubre y noviembre de 2022)  

Fuente: CPTA-CEJIS.  

 

Gráfico 6. Focos de calor registrados en áreas protegidas a nivel Regional 

(octubre y noviembre de 2022)  

Fuente: CPTA-CEJIS.  
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Gráfico 7. Focos de calor registrados en áreas protegidas a nivel Nacional  

(octubre y noviembre de 2022)  

Fuente: CPTA-CEJIS.  
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C. ÁREAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS EN LAS TIERRAS BAJAS DE 

BOLIVIA CON MAYOR SUPERFICIE QUEMADA  

Entre octubre y noviembre, el CPTA–CEJIS registró un incremento considerable de focos de 

calor en los territorios indígenas de la Chiquitanía, Chaco, Amazonía Norte, Amazonía Sur. 

Región Chiquitanía  

En el Territorio Indígena Guarayo se registraron 2.577 focos de calor; estos incendios 

dejaron una superficie de cicatriz de quema de 20.040 hectáreas, equivalentes al 1,7 % del 

total del territorio titulado (Mapa 3). 

Mapa 3. Ubicación del Territorio Indígena Pueblo Guarayo 

 (octubre y noviembre de 2022)  

 

Fuente: CPTA-CEJIS.  
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En el Territorio Indígena de Monte Verde (Mapa 4) se registraron 1.652 focos de calor 

acumulados. El área de cicatriz de quema que dejó fue de 1.420 hectáreas, equivalente al 

0,15% de la superficie titulada del territorio.  

Mapa 4. Ubicación del Territorio Indígena Monte Verde 

 

Fuente: CPTA-CEJIS. 
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En el Territorio Indígena Pantanal se registró la presencia de 407 focos de calor acumulados 

(Mapa 5). El fuego dejó una cicatriz de quema de 5.359 hectáreas, equivalente al 0,74% de 

la superficie titulada del territorio. 

Mapa 5. Ubicación del Territorio Indígena Pantanal 

 

Fuente: CPTA-CEJIS. 
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Región del Chaco 

En el Territorio Indígena Isoso, que forma parte de la Autonomía Indígena Guaraní 

Charagua Iyambae, el monitoreo realizado por el CPTA-CEJIS registró 672 focos de calor 

acumulados (mapa 6). La superficie de quema que dejó fue de 6.781 hectáreas, equivalente 

al 1% del total del territorio titulado. 

 

Mapa 6. Ubicación del Territorio Indígena Isoso del Gobierno Indígena Charagua 

Iyambae 

  

Fuente: CPTA – CEJIS.  
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Región Amazonía Sur 

En el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se registraron 2.254 

focos de calor acumulados. El fuego dejó una cicatriz de quema de 19.679 hectáreas,  que 

equivalen al 1,8% del territorio titulado. 

De acuerdo con el registro del CPTA-CEJIS, el TIPNIS es el territorio indígena con mayor 

afectación en el bimestre monitoreado (Mapa 7).  

Mapa 7. Ubicación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) 

 

Fuente: CPTA-CEJIS.  
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Región Norte Amazónico  

En el Territorio Indígena Cavineño acumuló 299 focos de calor, que dejaron una cicatriz de 

quema de 35.743 hectáreas; esta superficie representa el 7,5 % del territorio titulado (Mapa 8). 

Mapa 8. Ubicación del Territorio Indígena Cavineño 

 

Fuente: CPTA – CEJIS.  
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