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PRESENTACION

El presente trabajo de investigaci6n, constituye un documento sobre las
èstrategias de adaptaci6n socio-econ6rnicas, alimentarias y nutricionales deI carnpesino
frente a la crisis, cuya cobertura si bien comprende cuatro localidades, nos pennite
visualizar la problemtitica alimentaria y nutricional deI campesino frente a la crisis
econ6mica que el pais debate en los diez ultimos anos.

La crisis econ6mica en nuestro pals repercuti6 enonnemente en aspectos de
salud, educaci6n, producci6n y otros de vital importancia.

La falta de atenci6n estatal y asesoramiento técnico apropiado, impiden
desarrollar las zonas rurales e incorporar un nivel de vida aceptable a sus pobladores, y
este retraso incide en el progreso de los habitantes de nuestro paCs en general; creando
dependencia e inseguridad alimentaria en un pals extenso y provisto de muchas
riquezas naturales. .

Nuestro prop6sito es el de orientar a los gobemantes, a la comunidad técnico
cientffica y poblaci6n en general, a fin de tomar en cuenta éstos resultados en la
planificaci6n deI desarrollo de nuestro paCs y afrontar el subdesarrollo mejorando el
capital humano coma principal cimiento para el progreso y la superaci6n.

En esta oportunidad agradezco el asesoramiento técnico de parte de ORSTOM,
quienes colaboran ampliamente a nuestra'Instituci6n y el pais desde hacen algunos
aiios, de la rnisma manera a los técnicos, personal administrativo deI !NAN y a los
pobladores de las comunidades estudiadas, quienes hicieron posible la realizaci6n deI
presente estudio y de esta manera constituye una valiosa contribuci6n de anâlisis sobre
la crisis carnpesina.

Lic. Rosario Alurralde F.
DIREcrORA EJECUTIVA DEL !NAN
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"SIN SALUD y EDUCACION NO ES POSIBLE PENSAR

EN DESARROLLO SOCIAL NI ECONOMICO"*

·Palabras deI Dr. Victor paz Estenssoro, actual Presidente Constitucional de la Republica de Bolivia.
pronunciadas durante su mandata prcsidencial (1960 - 1964) Y citadas en "Nutrition Survcy"
(I.C.N.N.D., 1964).
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RESUMEN

El estudio minucioso realizado en cuatro comunidades rurales de Bolivia,
situadas en diferentes zonas eco16gicas, muestra que los modos de vida son precarios.

Las condiciones de alimentaci6n, salud e higiene no han mejorado desde por 10
menos un sigle y medio, como 10 muestran: la estabilidad deI promedio de la estatura
de los adultos desde la proclamaci6n de la Republica (1825) y el indice elevado de
desnutrici6n cr6nica (33 a 87 % en niiios menores de cinco aiios), que va en aumento
en los ultimos aiios.

La mayona de las viviendas son rUsticas. Los niveles de vacunaci6n son bajos
(50 a 84 % de los niiios menores de cinco aiios no se benefician de ninguna). El bocio
alcanza de 28 a 53 % deI conjunto de la poplaci6n (encontrandose porcentajes todàvfa
mas elevados en las mujeres). La mortalidad en menores de cinco afio, es elevada
(127 a 415 %0); la misma que guarda relaci6n directa con el indice de niiios no
vacunados. Las postas sanitarias son escasas.

Los porcentajes de j6venes de diez a diecinueve afios que saben leer y escribir
estan entre el 60 y 100 %, variando segun la comunidad y el sexo. Pero existe la
posibilidad que disminuyan en un futuro pr6ximo, como consecuencia de la crisis
econ6mica que alcanza a la educ.aci6n llegando en algunos casos al cierre reciente de
escuelas y el deterioro de la enseiianza constatado en los Ultimos tiempos.

El quechua es todavia un idioma muy hablado en las zonas que domina esta
cultura, no siendo asi para el aymara, que se pierde paulatinamente en beneficio deI
espafiol, al igual que las lenguas de la Amazonia 0 deI Chaco que a medida que pasa el
tiempo desaparecen rapidamente.

Las familias campesinas viven principalmente deI autoconsumo, sobre tOOo
durante los aiios diffciles, en detrimento de los intercambios (ventas, trueque, regalos).
La crisis econ6mico-social que caracteriza a Bolivia los afecta, pero en menor grado
en relaci6n a los riesgos climato16gicos (sequias, inundaciones, heladas, granizadas)
de mayor significaci6n que determinan directamente el nivel de las producciones
agropecuarias. Ante las citadas dificultades debidas al clima y la crisis, los campesinos
han intensificado su trabajo, reduciendo los intercambios, (en particular monetarios,
recurriendo al trueque 0 casi-trueque, sirviéndose inclusive de una divisa extranjera),
utilizando en mayor medida la mOOalidad de la ayuda mutua familiar y comunitaria;
como también dândose la emigraci6n de los campesinos hacia las ciudades u otras
regiones de Bolivia asi como al extranjero, incluyendo una minorla que se resigna a su
suerte.

La falta de asistencia y asesoramiento de servicios agrfcolas y veterinarios
contribuyen en agravar el aislamiento y abandono deI campo y deI campesino.

Cabe mencionar, entre los resultados obtenidos, el estado de la dentadura
humana que se deteriora a medida que disminuye la altitud. Ademas, se constata,
cualquiera sea la zona eco16gica, una mejor dentadura en las personas de sexo
masculino que en las de sexo femenino, con excepci6n notoria de los niiios, en los que
se observa el fen6meno inverso (las ninas tienen mejor dentici6n que los ninos).

"Este trabajo de investigaci6n establece que es vano esperar un desarrollo en el
uea rural de Bolivia, sin una poUtica coherente que asegure a sus habitantes y sus
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hijos un mInimo de servicios b~sicos. Estos ultimos deberlan comprender al menos
una asistencia técnica agrlcola (suministro de semillas seleccionadas y herramientas
adecuadas, ayuda a la irrigaci6n comunitaria) y veterinaria (vacunaciones y cuidados
deI ganado) que garanticen a los campesinos una producci6n adecuada que les pennita
una autoconsumo alimenticio nutricionalmente suficiente y un excedente
intercambiable, sea trueque, venta 0 regalo. Igualmente se deberlan plantear poHticas
en servicios elementales de I}.igiene (agua potable, letrlnas), de salud (vacunaciones
generalizadas, postas sanitarias con personal paramédico y medicamentos b~sicos), de
educaci6n (escuela con maestros competentes y correctamente pagados, disponiendo
de un mInimo de material pedag6gico) y de servicios de promoci6n a la cultura, local
en parti,cular (la radiofonCa podrla ser una ayuda valiosa). Lo que evitarla el éxodo
rural y atraerla a la tierra miles de bolivianos, actualmente sin trabajo, pennitiéndoles
vivir de este modo en forma decente y honesta.
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RESUME

Vétude approfondie de quatre communautés rurales de Bolivie, situées dans les
différentes zones écologiques du pays, montre que les modes de vie y sont précaires.

Les conditions d'alimentation, de santé et d'hygiène ne se sont pas améliorées
depuis au moins un siècle et demi, comme le prouvent la stabilité de la taille moyenne
des adultes depuis l'avènement de la République (1825) et le taux élevé de malnutrition
chronique (33 à 87 % des enfants de moins de cinq ans), en augmentation ces
dernières années.

L'habitat est souvent rustique, les taux de vaccination faibles (50 à 84 % des
enfants de moins de cinq ans n'en bénéficient d'aucune); le goître atteint 28 à 53 % de
l'ensemble de la population (pourcentages encore plus élevés chez les femmes), la
mortalité avant le cinquième anniversaire, qui varie en même temps que le taux de non
vaccination, est élevé (127 à 415 %); les dispensaires sont rares.

Les pourcentages encourageants de jeunes de dix à dix-neuf ans sachant lire et
écrire (60 à 100 % suivant la communauté et le sexe) risquent de diminuer dans un
futur proche, à la suite de la fermeture récente d'écoles et de la dégradation de
l'enseignement constatée ces derniers temps.

Si le quéchua reste une langue très vivante dans les zones où domine cette
culture, il n'en est pas de même pour l'aymara, qui se perd partiellement au profit de
l'espagnol, ni pour les langues d'Amazonie ou du Chaco qui régressent rapidement ou
disparaissent.

Les familles paysannes privilégient l'autoconsommation, surtout pendant les
années difficiles, au détriment des échanges (ventes, troc, dons). La crise qui sévit en
Bolivie les affectent, mais beaucoup moins que les aléas climatiques (sécheresses,
inondations, gelées, grêle) qui déterminent directement le niveau des productions
végétales et animales. Devant les difficultés dues au climat et à la crise, les paysans
ont intensifié leur travail, réduit leurs échanges (en particulier monétaires, en recourant
au troc ou au quasi-troc ou encore en utilisant une devise étrangère); ils ont largement
utilisé l'entraide familiale et communautaire; ils ont émigré vers les villes ou d'autres
régions de Bolivie et à l'étranger ou parfois se sont résignés à leur sort.

L'inexistence quasi générale de services agricoles et vétérinaires contribue à
aggraver l'isolement et l'abandon de la campagne.

n faut encore mentionner, parmi les résultats obtenus, l'état de la dentition
humaine qui se dégrade à mesure que diminue l'altitude. De plus, on constate, quelle
que soit la zone écologique, une dentition meilleure chez les personnes de sexe
masculin que chez celles de sexe féminin, à l'exception remarquable des enfants, chez
qui s'observe le phénomène inverse (les fillettes ont de meilleures dents que les
garçons).

Ce travail de recherche confirme qu'il est vain d'espérer un développement de la
campagne bolivienne, sans une politique cohérente assurant à ses habitants et à leurs
enfants un minimum de services de base. Ces derniers devraient comprendre au moins
une assistance technique agricole (fourniture de semences sélectionnées et d'outils
adéquats, aide à l'irrigation communautaire) et vétérinaire (vaccinations et soins du
bétail) garantissant aux ruraux des productions permettant une autoconsommation
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alimentaire nutritionnellement suffisante et des surplus échangeables (par troc, vente
ou don). De même des services élémentaires d'hygiène (eau potable, latrines), de
santé (vaccinations généralisées, dispensaire avec infmnier et médicaments de base),
d'enseignement (école avec des instituteurs compétents et correctement payés,
disposant d'un minimun de matériel pédagogique) et des services de promotion de la
culture, locale en particulier (la radiophonie pourrait être un support précieux)
éviteraient l'exode rural et attireraient à la terre des milliers de Boliviens, actuellement
sans travail, en leur permettant de vivre décemment
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TAQPACH LURAWIT AJLLST'ATAWA

Qullasuyu marka taypina, pusi istaiistuqit aka sumpach yatxatt'atawa. Akax
jikxatasirakiwa taqituqina, ukanx uiiacht'ayiwa kunjams jakapxi ukanaka.

Aka patak mara chikaninx janiw sumpach askïpkiti ni manq'aiianaktuqinakata
ukhamaraki jakaii tuqinsa, kunawsatim aka qullasuyu marka uiistawaykixa ukjatpacha
akajach'ajaqinakampachas jishk'a tanspachakiwa, (ukax waranqa kinsaqallqpataka pa
tunka phisqan maranwa 1825) akax k'achat k'achat makhataskaki, aka jan wali
nutrici6n satakis ukaxa; akax kimsa tunka kinsani aka kimsaqallqtunka paqallquni
ukhaw sapa patakat saraqi (33 a 87 %) akax phisqa maranit ancha ruw jilt'ata aka
qhipa maranakanxa.

Ukanakax janiw saki sumpachakiti, janirakiw aski wakunatapkarakisa. Akax
phisqa maranit ancharuxa; akax sapa patakat saraqiwa phisqa tunka jan ukasti
kimsaqallqtunka pusini (50 a 84 %) q'utus ukhamaraki, akax sapa patakat saraqiwa pa
tunkakimsaqallqunijan ukasti phisqa tunka kimsani (28 a 53 %) akax taqpachajisk'a
suyunkirinakanawa, warminakawa jila q'utunuxa phisqa maranit ancharu jiwir
wawanakax ukhamarakiwa jilt'ata; akax sapa patakat saraqiwa pataka pa tunka
paqalquni waranqajan ukasti pusi pataka tunka phisqani waranqani (127 a 415 %0)
ukha wawanakaw jan wakunatax uiijasi; qullaii utanakax yaqhipawjitanak utjaraki
ukhamawa.

Waynanakakiw ma juk'a liyiiia qilqaiia yatipxi, ukax sapa patakat saraqiwa tuxta
tunka jan ukasti pataka ukhawa (60 y 100 %) akax istaiisanakana ukhama chacha
warmix akat qhiparux kapasakiw juk'ampt'ataspa, jichhax kunjamas iskuyl
wawanakas jan yatxapxiti yati tanakapas utjkarakiti ukhamax juk'ampjamakixaspawa,
jupanakax kawki ntimjakasipki ukjanx akax parlasipkiwa qhichwa aru, akaxjaniw iia
aynar kikipakiti k'achat k'achat aymar arux chhaqtasiwaykiwa kastillan aruki
parlxapxi, akax iia puniw chaku tuqinjama ukhamaraki aka amazon{a satakis
uksanakanjama.

Patankir wila masisanakax jakanapatakix yapunak yapuchasipxi
maq'asiiiananakapatakiki, ukatsti aka awtiws phaxsinsti akax qhanpach anx jakapxiwa
turkasmanakampi jan ukasti aljasiiiampi, jan ukasti ayuranakaw sarl ukanakampi.

Qullasuyu markarux aynacht'arakiwa aka pist'awinaka akax patatuqinwa
jilt'atanxa jan walt'awinakaxa, ukanakx saraksnawa umax quta lakanakarux
ji~..:atanxanwa ukhamaraki juyphis juypsxakirakina chhijchhis chilchhintxakirakina
ukanakaw aynachjayana yapunakaru. .

Ukat patankirinakax yatxapxiwa aka pachax kunjamaskanis uka ukhamaraki uka
pist'aiituqinakansa ukat janiw ancha turkaiianaksa apxapxarakiti ni qullqitaki
jupanakax yatxapxiwa jupanakkam yanapt'asiiia; ukhamarakiw aka patatuqinakatxa
aka taypi suy tuqinakar jutxapxi, jan ukasti yaqhatuqinakaruw sarxapxi
sarxapxarakiwa anqa markatuqinakaru, jan ukasti ukhamakirakiw mutxapxi.

Jan amuyt'awinaka jan yanapt'awinaka utjipansti jaytanukuwayxapxiwa
istaiisanakapxa. Jichhaxa saiiarakispawa akax kamisatim aka laka ch'akhanakax
sarantaskix ukanaka, akax unjatawa, kawkhansay jakaskpan ukanakax yuqallwawan
laka ch'akhax sumaskixa imill wawanakat sipansa akax qhanpachax wawanakawa,
unjatarakiwa wawanakanx imillwawan laka ch'akhax sumaxa yuqall waway sipansa.

Aka yatxatawinxa uiijatawa janiw patatuqinkirinakax amstar sartkaspati aka
qullasuy markanxa jan suma yatikipaw utjkipana jan yanapt'awi wawanakaparu
utjkipanxajaniw yatipkaspati. Jichhajutiri urunakanxa utjaspasay mit yanapt'awi aka
asistencia técnica satakis ukanaka aka yapuchaiituqinakataki aka suma ajllsut jathanaka
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imaiiataki jan ukax aka suma chuntanak apnaqaiianakataki ukhamaraki umanak
qhich'iituqinakata jan ukax uywanak uywaii tuqinakatsa. aka suma wakunatafiapataki
ak.a uywanakaparu. patankirinakax sum yatisxapxaraki aka yapunakapa alkansaspa
manq'asiiianakapataki ji1t'anakapas alkansaspa turkasiiianakapataki jan ukax
aIjaiiatakisa jan ukax waxt'aiiatakisa.

Ukhamaraki sapxaspa aka suma sarnaqaiituqita. aka uma tuqinakata aka litrina
satakis ukanaksa. utjaspa aka wakunayasiiiakis ukanaka utjaspa aka qullayasiiia utan
qullanaka. aka yatiqafituqinx utjaspa aka iskuylanx ma suma yatichirinaka ukhamaraki
suma qullqis pajataspa. aka yatichaiianakax utjarakispa. aka radiofonfa satakis ukat
yatichaiiasa uka nakampix yanapt'asipxaspawa. ukax waIi sumaspawa. ukhamaspa
ukaxa aka qullasuy markankirinakarux waranqanakaw aka uraqinx utxaspa.
akapachaxa jikxatasipxuw jan irnaqawini. ukax inas sum jakxapchispa.
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UJCHIKAN LLANKHAY TUKUSHKAMANTA

Yachayta munaspa ruwayku tawa ranchus ruralista llaxtanchis manta, tarikunku
tukuy larupi qhawachiwanchis tiyakuyninkuta mana walixchu.

Chay mikhunanku, unquyninku mana allinchankuchu chay pachax phisqa
chunkayux wata, nuqanchis funtakusqampichu qhawachiwanchis talla kikillampuni
mikhunantax astawan mana walixchu chay manta pacha kimsa chunka kinsayux manta
chay pusax chunka qanchis niyux sapa pachax manta (33 a 87 %) wawas phisqa
watayux uraman tumpitata kay qhipa wataspi yaparin.

Wakisninku mana walixchu chay wakunaspi ujchhika wawaspax phisqa
watayuxpax uraman sapa pachax manta (50 a 84 %) Q'utuqa kan tukuy ranchuspi chay
iskay chunka pusax niyux manta chay phisqa chunka kinsayuxman sapa pachax. manta
(28 a 53 %) q'utuqa astawan warmispi tiyan waiiunaqa wawaspi phisqa watayux
uramanastawan pachax iskay chunka pusax niyux chay tawa pachax chunka phisqayux
sapa waranqa manta (127 a 415 %0), ujchhika puesto sanitatios tiyan.

Sumax. waynaspi chay chunka watayux manta, pataman chunka jisq'u
watayuxman, yachayninku walix kasan suxta chunka manta chay pachaxman sapa
pachax manta (60 a 100 %) sapa ranchupi mana kikinchu, watas jamusanku chaypi
yachayninku uraykunqa wisq'asqankurayku yachay wasista yachachinapis mana
walixchu.

Qhichwaqa parlakusanqa maypichus tiyarqanku mana kikinchu aymarapax,
chinkapusaniia astawan parlasanku kastillanuta, kikillantax chinkapusan chay
parlaykuna amazonfa manta y chaku mantawan.

Kampisinusqa kawsakunku paykunax puquchisqanku manta phuthiy wataspi,
kawsa1lankutax ujchhikata truyki ruwanaspa, kay wuliwyanchisqa phuthiy watasta
pasasan kay econ6mico nisqawan qullqi manta.

Astawan piwur mana raranchu, wakin ranchuspi jukunapitax yaku apanay
qhasantax, kay tukuy pirjurikan sumax puquyta uywachusninkutapis.

Kay tukuy nisqanchis rayku, kampisinusqa astawan llank'arikunku tumpata
qhichhurinku truykista, mijuranku paykunaqa yanapakuspa tukuy familla kikillantatax
tukuy kumunitaryus; wakin kampisinusqa llaxtani sman ripunku uj kunamatax
lluxsinkux extranjeruman wakinqa, wasininkupi kidakunku phuthiyninkupi.

Mana kanchu yanapay tarupunapax y uywata sumaxta qhawanaxpa kay kuna
ocacionasan ripunankuta uj latusman.

Estudio ruwasqapi qhawanchis ja kirusqa astawan sumax tukuy runa altiplanupis
tiyakujpax, mana jinachu jaqay walispi y llanuspi tiyax kunapax.
Qhawarichillawanchistax astawan sumax qharispi, wawaspiqa mana kikinchu
warmisitapi astawan kirusninku.

Kay yachay ruwasqayku qhawachiwanchis qhasilla suyasunchis sumax watasta
mana yanapan kampisinusta ni imitawan.

Uj chikallatapis yanaparinan yachax runaswan, tarupunapi y uywata kuydanapi,
jinallatatax yanaparinan simillaswan herramientaswan y wakunaswan uywaspax,
jinamanta tukuy kampisinus sumaxta puquchinankupax sumaxta mikhurikunankupax y
puchuy mikhunatatax ranqhakunampax y truykikunampax, sumax kanman jaqay tukuy
ranchus estudiospa Gobiernunchis manta jap'irinman sumax yakuwan wakunaswan,
jampiswan' ruwarispa wasis yachayta, sumax profesoriswan, jinamanta tukuy
runamasis lluxsimuykuna kutinkuman ranchusninkuman jinamanta sumaxta
yatikunkuman.
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RESUMO

a estudo aprofundado de quatro comunidades rurais da BoHvia, situadas nas
diferentes zonas ecol6gicas do pals, mostra que as condiçoes de vida sac precmas
nestas zonas.

As condiçoes de alimentaçao, de saude e de higiene nao melhoraram desde pela
menos um século e meio, como provam a estabilidade de estatura média dos adultos
desde a instauraçao da Republica (1825) e a taxa elevada de desnutriçao crônica (33 a
87 % das crianças de menos de cinco anos) em aumento nestes ultimos anos.

a habitat é sempre rUstico, as taxas de vacinaçao sac fracas (50 a 84 % das
crianças de menos de cinco anos nunca se beneficiaram de nenhuma vacinaçao), 0
b6cio atinge 28 a 53 % do total da populaçao (percentuais ainda mais elevado entre as
mulheres). A mortalidade antes dos cinco anos. varia ao mesmo tempo que a taxa de
nao-vacinaçao é elevada (127 a 415 °/00), os dispensarios sac raros.

Os percentuais animadores de jovens de dez a dezenove anos que sabem 1er e
escrever (60 a 100 % segundo a comunidade e 0 sexo) correm 0 risco de diminuirem
em um futuro pr6ximo, como conseqUência do fechamento recente de escolas e da
degradaçao do ensino. constatada nestes ultimos tempos.

Se 0 quéchua permanece uma Hngua muito viva nas zonas onde predomina esta
cultura, 0 mesmo nao se passa com 0 aimara que perde parcialmente em proveito do
espanhol, nem COOl as lfuguas da Amazônia ou do Chaco que regridem rapidamente
ou desaparecem.

As famfiias camponesas privilegiam 0 auto-consumo sobretudo durante os anos
diflceis, em detrimento dos intercâmbios (venda, troca, doaçoes). A crise que castiga
a BoHvia afeta estas famflias mas muito menos que as inconstâncias climaticas (secas
inundaçoes, geadas, granizo) que determinam diretamente 0 nlvel das produçoes,
vegetais e animais. Diante das dificultades provocadas pela clima e pela crise, os
camponeses intensificaram 0 trabalho e reduziram seus intercâmbios '(em particular os
monetarlos, recorrendo à troca ou semitroca ou ainda usando divisa estrangeira);
usaram largamente a ajuda mutua familiar e comunitaria; emigraram para as cidades,
outras regioes da BoHvia ou para 0 exterior ou às vezes se resignam à sua sorte.

A inexistência quase generalizada de serviços agrlcolas e veterinmos contribui
para agravar 0 isolamento e 0 abandono do campo.

É necessario mencionar ainda, entre os resultados obtidos, 0 estado da dentiçao
humana que se degrada à medida que diminui a altitude. Além do mais, constata-se,
qualquer que seja a regiao ecol6gica, lima melhor dentiçao entre as pessoas do sexo
masculino que entre as pessoas do sexo Feminino, à exceçao das crianças. Entre estas
observa-se 0 fenômeno inverso (as meninas têm melhores dentes que os meninos).

Este trabalho de pesquisa confirma que é em vao esperar un desenvolvimento do
campo boliviano, sem uma poHtica coerente que assegure a seus habitantes um mfnimo
de serviços basicos. Estes serviços deveriam abranger pela menos uma assistência
técnica agrlcola (fornecimento de sementes selecionadas e de ferramentas adequadas,
além de ajuda à irrigaçao comunitana) e veterinana (vacinaçoes e cuidados con 0 gado)
garantindo aos rurlcolas produçoes que permitam 0 autoconsumo alimentar
nutricionalmente suficiente e um excedente intercambiavel (através de troea, venda ou
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doaçoes). Da mesma maneira que serviços elementares de higiene (4gua potavel,
latrinas), de saude (vacinaçoes generalizadas, dispens4rios com enfermeiro e
medicamentos de base), de ensino (escolas com professores competentes, dispondo de
um m!nimo de material pedag6gico) e de serviços de promoçao da cultura local em
particular (a radiodifusao poderia ser um soporte precioso). Estas medidas evitariam 0
êxodo rural e atrafriam para a terra os milhares de Bolivianos atualmente sem trabalho,
permitindo-lhes viver decentemente.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das vertiefte Studium von vier Uindlichen Gemeinschaften in verschiedenen
okologischen Zonen Boliviens zeigt, daB hier schwierige Lebensbedingungen
herrschen.

Die Bedingungen der Versorgung, der Gesundheit und Hygiene haben sich seit
mindestens anderthalb Jahrhunderten nicht verbessert. Ein Beweis dafür ist die
stagnierende Korperhohe im Durchschnitt der erwachsenen Bevolkerung seit der
Proklamation der Republik (1825) sowie hohe Ziffem für chronische Unteremahrung
(betroffen sind 33 % bis 87 % der Kinder unter flinf Jahren), die in jüngsten Jahren
weiter angestiegen sind.

Behausungen sind oft rudimentar, Ziffem flir Impfungen niedrig (50 bis 84 %
der Kinder unter flinf Jahren sind überhaupt nicht geimpft); vom Kropf sind zwischen
28 und 53 % der Gesamtbevolkerung betroffen (bei Frauen liegt diese Zabl hoher), die
Sterblichkeit von Kindem unter flinf Jahren, die im direkten VerhaItnis zur Nicht
Impfung steht, ist hoch (127 bis 415 v.T.), Krankenpflegestationen sind rar.

Die ermutigende Anzahl von Jugendlichen zwischen la und 19 Jahren, die lesen
und schreiben konnen (60 bis 100 % je nach Gemeinschaft und Geschlecht), konnte
sich, aIs Ergebnis kürzlich geschlossener Schulen und der Verschlechterung des
Lehrstandards in jüngster Zeit, zukünftig verringem.

Wenn Quechua auch in den Zonen, in denen diese Kultur vorherrscht, eine
ltuBerst lebendige Sprache bleibt, so gilt dies weder für Aymara, das sich teilweise
zugunsten des Spanischen verliert, noch flir die Sprachen des Amazonas-Gebiets oder
des Chaco, die rapide zurückgehen oder ganz verschwinden.

Die UiIldlichen Familien bevorzugen den Verbrauch ihrer eigenen Produktion,
vor allem in schwierigen Jahren. Dies geht aufKosten des Austausches (in Form von
Verkauf, Tauschhandel oder Gaben). Die in Bolivien herrschende Krise wirkt sich
~war darauf aus, jedoch weitaus weniger aIs klimatische Unsicherheiten (Dürren,
Überschwemmungen, Frost, Hagel), die sich unmittelbar auf die Pflanzen- und
Tierproduktion auswirken. Angesichts der"vom Klima und der Krise hervorgerufenen
Schwierigkeiten haben die Bauern ihre Anstrengungen intensiviert und ihre
AustauschaktiviUiten verringert (besonders solche mit Geld; stattdessen kehren sie zum
Tausch oder quasi-Tausch zurück oder aber sie gebrauchen eine auslandische
Wahrung); sie haben weitgehend ein System gegenseitiger Hilfe unter Familien und
innerhalb der Gemeinschaft angewendet; sie sind in die SUidte oder andere Regionen
Boliviens abgewandert, haben Bolivien ganz verlassen oder aber sich mit ihrer
Situation abgefunden.

Das fast vollige Fehlen landwirtschaftlicher und tierlirztlicher Dienstleistungen
hat zur Isolation und VemachUissigung der Hindlichen Bevolkerung beigetragen.

Es muB noch ein weiteres Ergebnis der Untersuchungen erwlthnt werden: der
Zustand des menschlichen Gebisses, der sichbei abnehmender Hohe der Ansiedlung
verschlechtert. Man stellt auBerdem fest, daB, gleich in welcher ôkologischen Zone,
sich das GebiB bei Mannem in einem besseren Zustand befindet aIs bei Frauen. Eine
bemerkenswerte Ausnahme von dieser Regel bilden die Kinder, bei denen es
umgekehrt ist (Mffdchen haben also bessere Zühne aIs Jungen).

Die vorliegende Untersuchung bestUtigt, daB die Roffnung auf eine Entwicldung
der Hindlichen Gebiete Boliviens sinnlos ist, solange eine zusammenhangende Politik
fehlt, die den Einwohnem und ihren Kindem ein Minimum an Hilfsleistungen sichert.
Dabei müBte es sich zumindest um technische Rilfe in der Landwirtschaft
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(Bereitstellung ausgewahlten Saatguts und geeigneten Werkzeugs sowie Hilfe bei
gemeinschaftlicher Bewasserung) sowie bei der Tierversorgung handeln (Impfungen
und Pflege von Vieh). Auf diese Weise konnte der Uindlichen Bevolkerung eine
Produktionsholte ermoglicht werden, die nicht nur die Selbstversorgung sichert,
sondern auch UberschUsse, die zum Austausch dienen konnten (per Tauschhandel,
Verkauf oder Gabe). Gleichzeitig konnten elementare Hilfsleistungen im Bereich der
Hygiene (Trinkwasser, Aborte), der Gesundheit (allgemeine Impfungen,
Krankenstationen mit Pflegern und einem Minimum an Medikamenten), des
Untenichts (Schulen mit kompetenten und angemesen bezahlten Lehrern, ausgestattet
mit dem notïgsten Lehnnaterial) sowie der Kulturforderung, besonders auf lokaler
Ebene (hier konnte der Rundfunk wertvolle Hilfe leisten) eine Landflucht verhindern
und tausenden von derzeit arbeitslosen Bolivianern die Landwirtschaft schmackhaft
machen sowie ihnen einen angemessenen Lebensstandard ennoglichen.
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SUMMARY

The detailled study of four rural communities in Bolivia, each situated in a
different ecological zone of the country, shows that the living conditions there are
difficult.

The situation conceming food, health and hygiene has not improved since at
least a century and a half. This is shown both by the average adult height, that has
stagnated since the establishment of the Republic (1825) and by the high rate of
chronic malnutrition (conceming 33 to 87 % or children less than five years old). This
figure has been rising in recent years.

Housing is often rudimentary, rates of inoculations are low (between 50 and
84 % of children less than five years old do not receive any); between 28 and 53 % of
the population suffer from goitre (this percentage is even higher for women). The rate
ofchild mortality (under the age of five), being linked to the rate of non-inoculation, is
high (127 to 415 perone thousand births); medical centres are rare.

The presently encouraging numbers of youth between 10 and 19-years old being
able to read and write (60 to 100 %, depending on their community and their sex) face
a risk of decline in the near future as a result of recent closures of schools and a
worsening of teaching standards in evidence lately.

Whereas Quechua remains a language very much alive in the regions dominated
by this culture, this does neither hold true for Aymara, which is partially being
surpassed by Spanish, nor for the languages of the Amazon and the Chaco, which are
rapidly declining or vanishing altogether.

The peasant families prefer the consumption of their produce, particulary during
difficult years, at the expense of exchanges (sales, swaps, gifts). The crisis in Bolivia
affects them, but far less so than climatic uncertainties (drought, flood, freeze, hail),
that directly determine the level of production, both of plants and livestock. Facing
difficulties due to the climate and the crisis, the peasants have intensified their efforts,
reduced their exchanges (particularly monetary ones, retuming to swapping, quasi
swapping or the use of a foreign currency); they have largely employed a system of
mutual help between families and within the community; they have migrated to the
cities, to other regions in Bolivia or abroad, or resigned themselves to their fate.

The almost overall1ack of agricultural and veterinary services contributes to the
worsening of the isolation and abandonment of the countryside.

Another result also needs mentioning. The state of human teething, which
worsens with declining altitude. Moreover, one notices that men have better teeth than
women, whatever the ecological zone. A notable exception are children, amongst
whom the reverse phenomenon occurs (girls having better teeth than boys).

This research confirms that hopiog for a development of the Bolivian
countryside is in vain without a coherent policy that provides its inhabitants and their
children with a minimum of basic services. These should include at least technical
assistance in agriculture (supply of selected seeds and adequate tools, help with
community irrigation) as weIl as wilh veterinary problems (vaccinations and care for
cattle). This assistance should enable the peasants to produce sufficiently in order to
provide for their own consumption as weIl as produce a surplus, which might then be
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used for exchanges (swaps, sales or gifts). Equally, a rural exodus might be avoided
by the provision of elementary services in the fields of hygiene (drinking water,
latrines), of health (widespread inoculations, medical centres including basic
medication and the services of nurses), of teaching (schools with competent, fairly
paid teachers, supplied with a minimum of teaching material) and promotion of
culture, particularly the local one (the wireless might he a valuable support). These
measures could attraet thousands of currently unemployed Bolivians to the countryside
and enable them to eam a sufficient living.
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1. INTRODUCCION

La presente investigaci6n. cuyos resultados se presentant ha sido llevada a cabo
de septiembre de 1985 a octubre de 1987. en colaboraci6n con elINAN (Instituto
Nacional de Alimentaci6n y Nutrici6n) de La Paz. en el marco de un convenio entre el
ministerio boliviano de Planeamiento y Coordinaci6n y el ORSTOM (Institut Français
de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération).

Estudio que depende de 000 de los programas que corresponde a las estrategias
de los diferentes actores de los sistemas'alimentarios de la Unidad de Investigaci6n
"Dominio de la Seguridad Alimentaria" deI Depanamento cientffico "Independencia
Alimenticia" deI ORSTOM (1).

Este trabajo es una continuaci6n de las tres anteriores publicaciones (2)
correspondiendo. la primera a la evoluci6n comparativa de los salarios urbanos y los
precios de los alimentos y combustibles en la ciudad mu grande de Bolivia (La Paz).
la segunda. situaci6n y poUticas alimentarias en Bolivia y la tercera. estrategias
alimentarias de inmigrantes en una zona urbana marginal (El Alto de La Paz).

La elecci6n de Bolivia se explica f~ilmente si se recuerda que este pals es el mu
pobre de América deI Sur. tanto a causa de una historia poHtico-econ6mica.
particularmente aberrante como a causa de las condiciones naturales frecuentemente
desfavorables a la agricultura. Todos los indicadores concuerdan en poner en
evidencia la situaci6n social. econ6mica. sanitaria y nutricional bastante precaria de la
mayorla de la poblaci6n. cuyo unico equivalente en América es HaitC.

(1) El programa de investigaciones que se lleva a cabo en Bolivia estâ constitufdo
de dos partes: una. se refiere al area rural. de responsabilidad de Joseph LAURE y la
otra. al area urbana. de responsabilidad de André FRANQUEVILLE. Este programa
es parte de los objetivos de las Sub-comisiones "EconoIIÛa PolCtica" y "Geograffa" de
la Comisi6n Cientffica de las "Ciencias Sociales" deI ORSTOM.

(2) LAURE (J.) YcoJ.. abril de 1985. Evoluci6n de salarios y precios de los
alimentos en la ciudad de La Paz (1975 - 1984). INAN-ORSTOM. La Paz. 167 p..
Versi6n francesa: 1986. Variation des salaires et des prix des aliments à La paz (1975
1984). ORSTOM. Etudes et Thèses. Paris. 158 p..

FRANQUEVILLE (A.). et LAURE (J.). 1986. Malnutrition et politiques agro
alimentaires en Bolivie. Cahiers ORSTOM. Série Sciences Humaines (en curso).

FRA~QUEVILLE (A.). AGUILAR (G.). 1987. Las estrategias alimentarias de
los migrantes y su eficienca en la ciudad de El Alto de La Paz. INAN-ORSTOM.
La paz (a publicarse en espafiol y francés).
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2. OBJETIVO DE ESTUDIO

La cnsis econ6mica, social y particularmente la monetaria que castig6 estos
ultimos mos a Bolivia, ha golpeado duramente a los habitantes urbanos (ver LAURE,
1985, o.c.) que viven de ingresos monetarios fijos 0 variables. Este estudio diseiia los
siguientes objetivos:

- Conocer la situaci6n de adaptaci6n socio-econ6mica en las cornunidades rurales
como consecuencia de la cr!sis;

- Determinar las repercusiones sobre la salud, la alimentaci6n, la econom!a y el
bienestar de los campesinos;

- Comprobar la relaci6n de la econom!a de subsistencia y la econornCa monetaria
y sus mecanismos de defensa para prevenirse de la inflaci6n (1) deI peso boliviano
(mâs de 2000 % en 1984, mas dei 8 000 % en 1985 yaun 66 % en 1986).

Son los elementos de respuesta a estas preguntas que hernos tratado de aportar.

(1) Segun el I.N.E. (lnstituto Nacional de Estadistica), estos indices senan
respectivamente de 2176,83 % en 1984,8170,52 % en 1985 y 65,96 % en 1986.
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3. METODOLOGIA y VALOR DE LOS RESULTADOS

Ante la escasa informaci6n sobre la economfa de subsistencia y economfa
monetaria de los campesinos bolivianos se determin6 realizar el trabajo de
investigaci6n en las mismas comunidades de habitat de los campesinos.

Es as! que no trasladamos a comunidades de las tres grandes zonas ecol6gicas
deI pars: Altiplano, Valles y Llanos (de Amazonia y Chaco).

Nuestro objetivo era encuestar en una veintena de comunidades. Por muchas
dificultades, principalmente por el cambio constante de los colegas deI INAN (1) Yla
falta de apoyo deI ORSTOM (dificultades para conservar un vehfculo, presupuesto
inadecuado y obsticulos en la estructuraci6n de un centro de inform4tica), tuvimos que
limitarnos a encuestar en cuatro comunidades diferentes. Cada una de ellas fué
escogida de manera aleatoria en una zona ecol6gica caracterCstica, excepto Santa Rita
en el Beni, escogida durante un viaje preparatorio.

Realizamos la recolecci6n de infonnaci6n en cada comunidad en un tiempo
aproximado de una semana, viviendo en ellugàr, sirviéndonos de un cuestionario en
especial (ver anexo) y hacienda traducir oralmente las preguntas en las zonas aymara
(Bamburuta) 0 quechua (Tipajara). Pero a pesar de ello, a veces, fue diffcil resolver el
problema de idioma.

En carla comunidad, encuestamos 12 familias coma mfnimo y 44 familias camo
mhimo, estableciendo el siguiente cronograma: primera semana de octubre de 1985 en
Santa Rita (Beni), ultima semana de enero de 1986 en Bamburuta (Altiplano), ultima
semana de febrero de 1986 en Tipajara (Valles) y mediados de junio de 1986 en
Capirenda (Chaco), retomando para complementar las encuestas a Santa Rita en
septiembre de 1986 y de 1987 y a Bamburuta en septiembre de 1987.

Después de la descripci6n deI estado actual, intentamos un estudio retrospectivo
con el pasado, tomando como referencia un acontecimiento local 0 un lapso de tiempo
de cinco a siete mos, considerando los mos 1980 - 1981 coma el comienzo de la crisis
en Bolivia.

En el sentido estricto, los resultados obtenidos solo son v~Uidos para las
comunidades encuestadas. Sin embargo, ellos reflejan la situaci6n real de los
campesinos de estas comunidades y las tendencias existentes en el medio rural de las
zonas. Pero en ningtin caso, pueden ser extrapolados a toda el éirea rural boliviano.
Particulannente, no son aplicados a las regiones donde el cultivo de la coca (que da
lugar a intercambios monetarios basados sobre una divisa extranjera, el d61ar de
Estados Unidos de América) es preponderante (Yungas, Chapare), ni a las zonas de
grandes haciendas agrfcolas (de algod6n, soya, cafia de azucar, ma, etc.) 0 ganaderas
deI Oriente. Esperamos que estudios en estas regiones puedan hacerse posteriormente.

(1) Ningtino particip6 en todas las fases de esta investigaci6n.
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4. PRESENTACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
ENCUESTADAS

Ver mapa ng 1.

4.1. BAMBURUTA(OWAMWURUTA)

Esta comunidad aymara con aproximadamente 200 familias, estil ubicada en el
Altiplano, al sur oeste deI departamento de La paz en la provincia Pacajes, cant6n
Calacoto, a una distancia de 16 km al norte de la estaci6n ferroviaria General Pérez deI
ferrocarril La Paz - Arica que sigue en esta zona al Rfo Mauri (mapa n1l 2 y cuadro
nll 1).

El camino carretero de acceso a la comunidad (de aproximadamente 250 km), que
va desde la ciudad de La paz hasta Charaiia (estaci6n ferroviaria fronteriza con Chile),
aunque es transitable, no es bueno.

Esta comunidad estil formada de ocho "secciones" dispersas, comprendiendo cada
secci6n una 0 varias estancias: C6ndor Iquiiia (Cuntur Ikiiia =lugar donde duenne el
c6ndor), la que a su vez comprende la Central, C6ndor Iquiiia Antigua, Chipha,
Chhijtiri y Q'uwa Chuta; Tica Pata (T'ikha Pata); Secci6n Unificada (Piiiuta);
Bamburuta (todavia conocida coma Huamburota 0 mejor Wamwuruta); Janco Chaulla
(Janq'u Chal1wa =pez blanco); Villa Pampa; Phaphata y Hivacuri (Jiwaquri).

En cuanto a los servicios para las diferentes secciones, en la Secci6n Central se
cuenta con el telégrafo; una posta sanitaria construfda posteriormente (1987) a la
encuesta, cuyo funcionamiento es aûn ocasional. En el mismo lugar existe un baiio
antis8rnico para el ganado.

Uno de los recursos mils importantes con los que cuenta Bamburuta es la lana de
alpaca, Bama y oveja, debido a ello en Piiiuta se encuentra un centro artesanal de
tejidos, los cuales son comercializados en la ciudad de La Paz, Chile 0 en el Peru. En
1987, este centro tendfa a crecer incentivado por el trabajo que realizaba "Acci6n: un
maestro mils" (instituci6n privada). Finalmente, casi cada estancia posee una cancha
de fûtbol.

Las tierras situadas a mils de 4000 m.s.n.m. son mas aptas para la ganadena
(auquénidos, ovinos y bovinos) que para la agricultura (papa, quinua y cebada, ésta
ûltima utilizada esencialmente como forraje para el ganado). En estas labores agrfcolas
por 10 general se utiliza como herramienta de trabajo la yunta (par de bueyes). El clima
es frfo y presenta un promedio anual de 7,60 C en Calacoto, situado a 3 805 m.s.n.m.;
es seco (421,5 mm de precipitaci6n anual en Calacoto y 306,1 mm en Charaiia, situada
a 4 057 m.s.n.m.); MUY ventoso y con numerosas heladas (210 dfas por aiio en
Calacoto y 303 dfas en Charaiia). Sin embargo, a pesar de esas caractensticas
climilticas, una familia campesina constnly6 un invemadero donde produce legumbres
para autoconsumo.

Es necesario destacar que se trata de una comunidad originaria, es decir que las
tierras son de propiedad de la comunidad desde su orlgen y no existi6 la divisi6n de las
mismas por 10 que el control estil bajo la responsabilidad deI "sindicato", organizaci6n
de las comunidades campesinas lograda durante la Reforma Agraria de 1953, a pesar
deI deseo de ciertas familias de obtener tftulos de tierras en propiedad individual.
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Mapa nO 1. Situacion de las comunidades campesinas encuestadas
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Cuadra nO 1 • Datas geogr6f1cos y clim8tlcos

Fuente 1 SENAPHI (5erv1cio Nacional de llIeteoralogia y Hlclrologla)

Temperatura Pluvianetria NUmero medio
Cant6n media alUJ81 da dias con

Comunldades Estaciones Oepertamento Prov1ncia 0 Altitud latitud longitud alUJ81 media heladas par aiio
encuestadas neteora16g1cas Zona m sud oeste C IIID

(al'\os de ref.) (ai'los de ref.) (aiios de ref.)

8Al'I!URUTA la Paz Pacajas Calacoto a 4000
CAlACQTO • • • 3805 17D17' 68Q3B' 7,6 421,5 210,0

(1973-84) (1943-60, (1973-84)
1970-84)

CHARANA • • Charaiîa 4057 17l:l35' 6!Jl27' 8,6 306,1 302,9
(1945-65, (1945-65, (1949-65,
1968-84) 1968-84) 1968-84)

TIPAJARA Cochabamba Campero Aiqulle a 2200

AIQUIlE • • • 2250 18Q12' 6SQ11 ' 18,8 525,9 1,6
(1960-84) (1944-84) (1960-84)

l'IIZQLE • JlI1zque l'Iizque 2035 17C55'3!1' 65D18'5O" 17,2 573,6 24,6
(1963-83) (1964-83) (1961-81 )

CAPIRENDA CAPIRENDA Tarija ran Chaco Capirenda a 450 21Ql1' 63Q24 - 643,0 -
NORTE Norte (1975-83)

-

YACUIBA • • Yacuiba 576 22Ql1' 63043' 22,5 1076,5 6,4
(1945-84) (1945-84) (1963-84)

SANTA RITA 8ani PlollOS Zona 2 a 175 -
SAN IGNACIO • • San Ignacio 160 14055' 65036' 25,2 1915,8 0

DEI'IlXOS (1946-84). (1946-84)

SANTA ANA Œ • YaclJll8 Senta Ana 144 13C!13' 65035' 26,9 1693,8 0

YACUl'IA (1969-84) (1943-58,
1960-84)

a .. apraximadamente
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Una de las caractensticas de los habitantes de Bamburuta respecto a su mobilidad
social en busca de trabajo es la emigraci6n hacia zonas tropicales dei pais (Yungas,
Alto Beni), 0 al exterior, en el casa dei Peru y Chile.

La diversidad religiosa existente en la comunidad ha logrado una divisi6n
marcada, donde los creyentes de iglesias protestantes han atraido una parte importante
de comunarios tradicionalmente cat6licos. Entre los diferentes lugares de culto tanto
cat6licos coma protestantes, por su belleza se destaca una iglesia de piedras, cubierta
de tejas, con un campanario igualmente de piedra, situada en "C6ndor Iquiiia Antigua"
que cae hoy en ruinas.

Finalmente, une de los grandes temores de la poblaci6n de Bamburuta es el rayo,
que todos los aiios reporta vlctimas sobre todo entre los dedicados al pastoreo de
animales.

4.2. TIPAJARA

Ver mapa nl! 3 y cuadro nl! 1.

Esta comunidad quechua situada en los Valles de Cochabamba (valle térmico), en
la provincia Campero, cant6n Aiquile, esta ubicada a 15 km de Aiquile, a 5 km dei
camino y dei ferrocarril Aiquile Mizque-Cochabamba. Sin embargo parte dei camino
no es transitable actualmente puesto que los campesinos cultivaron en éste, obligando a
los vehiculos a pasar por el no Tipajara Mayu. Tipajara a su vez esta ubicada a 151
km de la ciudad de Sucre, a 172 km de la ciudad de Cochabamba (por Aiquile y
Epizana) y a 558 km de la ciudad de La paz (por Aiquile, Epizana, Cochabamba).

La comunidad se caracteriza por tener una poblaci6n dispersa (alrededor de 140
familias) por 10 que estâ dividida en cuatro partes: Tipajara propiamente dicha que esta
pr6xima a la antigua hacienda dei mismo nombre, donde se encuentran la plaza
principal, que fue convertida en cancha de flithol en 1983, y una escuela primaria fiscal
creada en 1954, remodelada y ampliada en 1974; Viscachani (lugar donde se
encuenttan viscachas) que esta a una legua y media (1),0 sea 8 km, de la escuela de
Tipajara y a dos leguas y media (aproximadamente 14 km) de Aiquile por un camino
de herradura que utilizan los campesinos en domingo, para ir a la feria; Loromayu (no
de loros verdes), que est4 mas pr6ximo a la escuela anteriormente mencionada;
finalmente Chajramayu (do de campos cultivados), situado en direcci6n a la
comunidad de Salvia.

En 10 referente a seIVicios de salud, podemos decir que toda la zona carece de
ellos.

Las tierras que estân a una altitud media de 2 200 m.s.n.m., comprenden coHnas y
pequeiios valles. S610 estas liltimas, las llanuras y las partes mas 0 menos planas de
las coHnas son cultivadas. Las zonas sin cultivar estân ocupadas por montes 0 por
quebradas arborizadas, éstas ultimas especialmente en los huecos y hondonadas.

Entre los ârboles, se nota la existencia dei "tipa" (Tipuana tipa), leguminosa cuyas
ramas siIVen de forraje al ganado en épocas secas, coma también la diversidad de

(1) 11egua = 5572,70 m
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especies de acacias entre las cuales el "jara", que se utiliza en la construcci6n de cercas.
Estas variedades de arboles (tipa y jara) dieron lugar al nombre de la comunidad. La

pluviometrla anual media es de 525,9 mm y la temperatura media es de 18,8° C (datos
para Aiquile).

Antes de la Reforma Agraria de 1953, existfa una pequeiia hacienda, quedando el
resta de tierras libres, las que sirvieron de refugio a campesinos sin tierras procedentes
de otros lugares. Con la Reforma· Agraria los campesinos recibieron t!tulos de
propiedad individual; solamente pennanecieron algunas zonas de pastoreo 0 de
montes bajos de usa colectivo.

Los recursos principales de la comunidad de Tipajara son la agricultura (ma!z,
papa, trigo), utilizando de manera general para el arado la yunta (par de bueyes), y la
ganaderia (bovinos, ovinos, caprinos y porcinos).

El problema mas importante con el que se enfrentan los campesinos es la falta de
agua en época seca. A pesar de que varias familias han realizado conjuntamente pozos
o trabajos de acondicionamiento para el riego de sus tierras cultivadas, muchos de ellos
permanecen inconclusos, por falta de construcciones adecuadas 0 de represas y
embalses de agua.

En el territorio de Tipajara existe una mina privada de plomo que no es explotada
desde 1982. En el tiempo de la actividad minera, por semana, se extra!an dos
carniones de mineraI que utilizaban como via de acceso a la carretera Aiquile - Mizque,
el carnino a la comunidad entonces transitable. Los asnos, mulas y algunos caballos
son utilizados coma medio de transporte. Los perros, hacen de guardianes en las
casas y poco de los rebaiios, siendo muy poco utilizados para la caza (casi no
practicada).

La mayoria de los habitantes pertenecen a la Iglesia Evangélica que tiene templos
en la comunidad vecina de Tipatipa y en Aiquile. El resta de los comunarios son
cat6licos. Sin embargo, ningun lugar de culto existe en el territorio de la comunidad.

4.3. CAPIRENDA NORTE

Ver mapa n1l 4 y cuadro nll• l.

No es propiamente una comunidad, sine una regi6n de ganaderia muy poco
poblada con "puestos ganaderos", situada en el departamento de Tarija, provincia dei
Gran Chaco, cant6n Capirenda Norte. Asfmismo, existe otra comunidad llamada
Capirenda Sud y esta ubicada al sur dei rio Pilcomayo.

Los habitantes de esta regi6n viven aislados en sus haciendas a una distancia
variable de las lagunas Capirenda y Azul (aun llamada Iboperenda) que son
normalmente permanentes, aunque en 1962 sufrieron una sequfa y los rebaiios
debieron ser llevados hasta el rio Pilcomayo a una cuarentena de kil6metros mas al sur.
Cerca de la laguna de Capirenda existen una escuela primaria fiscal que no tiene
maestros desde 1985 y un puesto militar.

Capirenda propiamente dicha esta ubicada a 38 km de Tihuipa 0 Tiguipa (estaci6n
ferroviaria dei ferrocarril Santa Cruz - Yacuiba), a unos sesenta kil6metros de
Villamontes (sede de las autoridades administrativas) y a 320 km de la ciudad de Tarija
(prefectura deI departamento). Para llegar a Capirenda desde La Paz, viajamos durante
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m4s de cuatro dias (por Oruro, Potosi, Tarija, Villamontes) (1) en vehlculo de doble
tracci6n (aproximadamente 1 250 km), empleando el mismo tiempo para volver por
Camiri, Sucre, Cochabamba.

Esta regi6n tiene una altura media de 400 a 500 m.s.n.m.. La pluviometrla anual
es de 643 mm (Capirenda Norte) y la temperatura media de 22,5° C (Yacuiba). Est4
cubierta de lirboles y de arbustos densos de los cuales muchas son espinosos. El
suelo es arenoso y rico en hidrocarburas. La posesi6n de estas riquezas petroleras por
grandes compafi{as extranjeras fue la raz6n principal de la guerra entre Paraguay y
Bolivia. Este ultimo pais perdi6 la mayor parte deI Chaco en 1935 (2).

Los tobas (matacos) que fueran completamente desalojados de esta zona, coma
resultado de sangrientos enfrentamientos se refugiaron cerca de las fronteras en
Paraguay 0 en Argentina. Los actuales habitantes de Capirenda (ademas de los
soldados de paso) son casi todos descendientes de un ganadero que leg6 a sus diez
hijos 200 km2 de tierra, de donde actualmente cada une tiene alrededor de 2 000
hectireas.

La actividad agrlcola en la zona es pequefia, las familias cultivan algunas parcelas
de maiz, yuca, camote y diferentes especies de calabazas, ademas de algunos arboles
frutales y platanales. Una actividad mas importante en la zona es la ganadera
principalmente la de ganado bovino, ovino, caprino y porcino que pastorean
libremente en el monte.

El cHma presenta desde perIodos muy secos hasta inundaciones en algunos casas,
tom4ndolo muy dura..

Algunos afios las heladas destruyeron una buena parte de los arboles frutales y
platanales. Adem4s de la falta de agua, une de los grandes problemas es la aparici6n
brusca de epizootias que destruyen la mayor parte deI ganado, el cual casi no esui
vacunado.

Aunque aisladas, las familias poseen coma media de transporte vehiculos
autom6viles 0 caballos, se desplazan constantemente a Tihuipa (Tiguipa) 0 a
Villamontes, cuando no se instalan aIl( para poner a sus hijos en la escuela por la falta
de funcionamiento de ésta en Capirenda.

En raz6n de las investigaciones petroleras, de la explotaci6n de la madera, deI cual
el famoso "quebracho colorado" (3) utilizado aqul para la fabricaci6n de durmientes
para las v(as de ferrocarril -se exporta en grandes cantidades a Brasil- por los senderos
para el ganado y hasta hace poco por los c~minos de contrabando de carburantes con
Paraguay, la zona esta dividida por una red bastante densa de vias arenosas, estrechas,

(1) Kilometraje y tiempo excluyendo el desvio por Yacuiba que debimos hacer a
causa de los derrumbes en el trama directo Palos Blancos - Villamontes.

(2) Sin embargo, hay que notar que hasta el momento, s610 la parte deI Chaco
que sigue perteneciendo a Bolivia ha suministrado petr61eo. La parte deI Chaco anexa
da anterionnente por Argentina es igualmente productora.

(3) Schinopsis lorentzii de la familia de las Anarcadiacacae.
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pero transitables en buen estado. gracias al bajo relieve deI Chaco. Por el momento
espacio no falta. Algunos hijos de ganaderos estan organizandose en cooperativas y se
esuin instalando mas cercanos a la frontera.

4.4. SANTA RITA

Ver mapa ng 5 y cuadro ng 1.

Esta comunidad situada en la Amazonia. en el departamento deI Beni. provincia
Moxos. zona 2 (tedavia no existe cant6n) esta ubicada a 21 km de San Ignacio de
Moxos. y a 90 km de Trinidad. En época seca se necesita tres dias de viaje por la rota
La paz - Yungas - Alto Beni y San Ignacio de Moxos (560 km) con una movilidad de
doble tracci6n. Otra via aunque mas larga (l 580 km) es la Cochabamba. Santa Cruz 
Trinidad. La comunidad esta unida a la carretera San Ignacio - Trinidad por un camino
de 5 km construido por los comunarios en 1980. durante los proyectos ejecutados de
"Alimentos por trabajo".

Las tierras de la comunidad son boscosas y estan situadas en las zonas altas
(monte alto) de la regi6n; no existe un lugar apropiado para el pastoreo. Tiene una
altitud de 150 a 200 m.s.n.m.. La pluviometria anual es de 1 915.8 mm y la
temperatura anuaI media de 25.20 C (datos de San Ignacio de Moxos).

En 1986. vivian en la comunidad 56 familias teniendo cada una a su disposici6n
a1rededor de 50 hectareas de tierra perteneèientes a la colectividad. La comunidad y
sus representantes. con ayuda de la Iglesia Cat6lica, tratan de hacer registrar, en La
Paz, las tierras que son todas colectivas, con el fin de tener tftulos de propiedad
oficiales.

Las comunidades mlis pr6ximas a Santa Rita son Litoral ubicada a 7 km de
distancia, Villa Esperanza a 10 km y Chontal. En la comunidad no corre ningt1n rio
importante y permanente. Los habitantes van a pesear deI otro lado de la carretera, en
el rio Senero.

La comunidad, que esta dirigida por un "corregidor" elegido cada ano (carga
giratoria), fue fundada en 1940 por tres familias ignacianas. Luego, se han agregado
otros grupos étnicos: trinitario, movima, etc.. Santa Rita carece de una posta
sanitarla. Esta comunidad tiene una escuela primaria fiscal con dos profesores, creada
en 1954.

La poblaci6n esta muy dispersa: cada familia vive generalmente en las tierras que
cultiva en casas de adobes y tecllos de palmas. Algunas estan agrupadas en "un
rancho" (especie de estancia), alrededor de una plaza; es un espacio cubierto de césped
que sirve de lugar de reuni6n, de cancha de fUtbol y de patio de recreaci6n. En la plaza
estl1n los edificios de la escuela y una pequena capilla construida hace poco por los
habitantes, que son todos cat6licos. La visita de predicadores de sectas protestantes
que venian de San Ignacio de Moxos provoc6 ademas algunas diferencias en la
comunidad: entre quienes pretendian impedirles el acceso y aqllellos que no.

Un acontecimiento importante de estos ultimos anos para el desenvolvimiento de la
comunidad fue la construcci6n en 1980 deI camino de enlace a la carretera San Ignacio
Trinidad. Actualmente, autos y cnmiones pueden entrai en la comunidad, 10 que
increment6 el flujo de comercio. Antes, las familias estaban mucho mas aisladas,
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Mapa nO IS. Sltuael';n de la comunldad de SANTA RITA
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especialmente en la época de lluvias.

Los campesinos de esta comunidad disponen de tierras (para desmontar), de caza
sobre todo en época de lluvias, pero no de pastos para eventuales bovinos. La
agricultura se la realiza a mano, sin uso deI arado, sin animales de transporte 0 de
monte. Los cultivos principales son el phitano, arroz, mafz y yuca. La ganaderia
concierne unicamente al pequeiio ganado (puercos, ovejas, cabras) yaves. Algunos
hombres se dedican a la artesanfa en madera (muebles, canoas, ruedas de carretones,
etc.) y algunas mujeres hacen vasijas de barro.

En la época seca, no hay agua corriente de arroyos, por 10 que los habitantes
deben utilizar agua estancada y encenagada de los charcos residuales (curiches).
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5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

S.I. DATOS DEMOGRAFICOS

S.1.1. Estruciura de la poblaci6n

S.1.1.1. BAMBURUTA (Altiplano)

Ver cuadro no. 2 y grcifica n9 1.

La pir4mide de la poblaci6n de las familias encuestadas en 1986 (238 personas)
presenta una base ampliada para los grupos etareos menores de veinte allos. La
pintmide de la poblaci6n existente en 1981 (22S personas) de las familias encuestadas
en 1986 es poco diferente. Sin embargo, la ampliaci6n de la base se refiere sobre todo
a los niiios menores de diez ailos. Los menores de veinte ailos representan el SS % de
la poblaci6n total en 1986 (S3 % en 1981).

Un déficit de la poblaci6n masculina se observa en casi todos los grupos edreos
incluso en los menores de diez alios. El indice de masculinidad es de 0,82. En 1981
era similar (0,83). La emigraci6n importante, ·sobre todo de j6venes y adultos
masculinos, es la principal explicaci6n de esta diferencia de la poblaci6n por sexo.
Los ancianos (sesenta 0 mils anos) representnn S % de la poblac16n total en 1986 y 2
% en 1981.

La pir4mide de la poblaci6n de 1986 que asisti6 a la consulta médica (hecha porel
médico dell.N.A.N. que particip6 en la encuesta) muestra un claro déficit de j6venes
y adultos de mils de diez ailos. Este fen6meno se observa hasta los cuarenta anos en
las mujeres y hasta los sesenta anos en los hombres.

S.1.1.2. TIPAJARA (Valles)

Ver cuadro ni 3 y gmfica n9 2.

La pintmide de la poblaci6n de las familias encuestadas en 1986 (208 personas) es
bastante regular y no presenta base estrecha ni MUY ancha.

La pintmide de la poblaci6n existente en 1979 (173 personas) de las familias
encuestadas en 1986, es deI mismo tipo.

La pir4mide de la poblaci6n que asisti6 en 1986 a la consulta médica (2S2
personas) presenta una base MUY amplia. Ello se explica debido a que muchos nifios
menores de diez ailos, no originarios de la comunidad de TIpajara, fueron llevados a
este servicio.

En 1986, la poblaci6n de las familias encl1estadas comprcnde 48 % de menos de
veinte alios (contra 53 % en 1979) y 8 % de ancianos de sesenta 0 mils anos (mismo
porcentaje en 1979). El indice de masculinidad es de 0,97 en 1986 y era de 0,94 en
1979.
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Cuedro nO 2. Composici6n por ededes de le pobleci6n de BA~BURUTA (Altipleno)

p 0 B L A C 1 0 N
Grupos

~e las femilias encuestadas de les familias, 5 anos que pes6 una
et6roos perte socio-econ6mica-19B6) antes de la encuesta (1!l81) visita m'dice (1966)

(enos) ~ .. T ~ .. T ~ .. T

o - 4 10 24 J4 22 17 J9 12 15 21

5 - 9 21 16 J1 11 24 J5 B 9 17

10 - 14 10 24 J4 14 12 26 5 1J 16

15 - 19 15 10 25 1 1J 20 J 4 1

20 - 24 5 12 17 9 10 19 2 4 6

25 - 29 10 6 16 6 12 16 J 4 1

JO - J4 5 9 14 9 9 16 J J 6

J5 - J9 1 1 14 6 10 16 0 J J

40 - 44 6 6 12 5 2 1 1 4 5

45 - 49 5 2 1 4 5 9 J 0 J

50 - 54 4 6 10 J 4 1 2 6 6

55 - 59 J 4 1 J J 6 1 1 2

60 - 64 J J 6 J 0 J 1 4 5

65 - 69 J 0 J 0 1 1 J 0 J

10 Y m6s 0 2 2 0 1 1 1 1 2

TOTAL 101 1J1 2J6 102 12J 225 48 11 .119
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Cuadro na 3. Composici6n par adadas da la poblaci6n da TIPAJARA (Vallas)

P 0 B L A C 1 0 N
Grupos

da las familias ancuastadas da las familias, 7 anos qua pas6 una
aUraos ( parts socio-acon6mica-1986 antas. da la ancuasta(1979 visita m6dica (1986

(anos) 1'1 F T 1'1 F T 1'1 F T

o - 4 16 13 29 17 14 31 22 23 45

5 - 9 19 14 33 9 10 19 25 26 51

10 - 14 8 12 20 11 16 27 8 16 26

15 - 19 7 11 18 6 9 15 9 10 19

20 - 24 9 11 20 6 5 11 3 16 19

25 - 29 7 5 12 5 5 10 10 7 17

30 - 34 4 4 8 4 10 14 6 6 12

35 - 39 3 9 12 9 3 12 8 6 14

40 - 44 8 8 16 3 5 6 7 4 11

45 - 49 6 3 9 2 5 7 9 11 20

50 - 54 3 6 9 4 0 4 3 4 7

55 - 59 3 2 5 0 1 1 3 1 4

60 - 64 2 0 2 1 3 4 3 1 4

65 - 69 1 1 2 0 0 0 1 0 1

70 '1 m6s 7 6 13 7 3 10 1 1 2

•
TOTAL 103 105 208 84 89 173 118 134 252
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5.1.1.3. CAPIRENDA (Chaco)

Ver cuadro nI! 4 y gnifica nI! 3.

La piramide de la poblaci6n encuestada en 1986 (77 personas) presenta una base
estrecha de 0 a 19 afios. A pesar de 10 pequeno de la muestra, esta se explica por la
migraci6n en época de clases de los ninos a Tihuipa (Tiguipa) 0 a Villamontes,
después deI cierre de la escuela primaria local en 1985, por ausencia de maestros
asignados por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. Esto esta confrrmado por la
piramide de la poblaci6n, tai como era en 1979 en las familias encuestadas (73
personas). En esta época, la base de la pinimide era menos estrecha, especialmente
para los ninos de 0 a 9 afios.

En 1986, los j6venes de menos de veinte anos viviendo en Capirenda s610
representan el 40 % de la poblaci6n total (ellos representaban el 48 % en 1979) y las
personas de sesenta y mas anos el 8 % (5 % en 1979).

La pinimide de la poblaci6n que asisû6 a la consulta médica muestra un déficit de
j6venes de 10 a 19 afios, sobre todo de muchachos y de adultos de ambos sexos,
particularmente de 20 a 39 afios.

En 1986, el indice de masculinidad es de 0,97 mientras que en 1979 s610 era de
0,87.

5.1.1.4. SANTA RITA (Amazonia)

Ver cuadro nI! 5. y grafica nI! 4.

La piramide de la poblaci6n atendida por el médico en 1985 (148 personas) puede
ser uûlizada para representar la de la comunidad (156 personas encuestadas, 0 sea
cerca de la mitad de la poblaci6n). Es caracteristica de la poblaci6n de un pais en
desarrollo: presenta una base amplia (ninos menores de diez afios).

Las piramides de la poblaci6n de las 23 familias encuestadas en 1985 (156
personas) y de su poblaci6n en 1980 (0 sea 62 personas para 10 familias existiendo ya
en esta época, sobre las 23), construidas a partir de datos de grupos etareos muy
amplios, no aportan ninguna indicaci6n suplementaria. Por eso, no han sido
conservadas en la gr3.fica defmitiva.

El indice de masculinidad en 1985 (de la poblaci6n encuestada en la consulta
médica) es de 0,97. Este indice, calculado para la poblaci6n de las familias
encuestadas en 1985 para la parte socio-econ6mica,. seria de 1,17 en esta época y de
1,14 en 1980.

Para la poblaci6n encuestada en la consulta médica en 1985, el porcentaje de los
menores de veinte anos representa el 64 % de la poblaci6n total y el de sesenta 0 mas
anos el 3 %.

5.1.1.5. Conclusiones

Las pinimides de edades de las poblaciones de las comunidades campesinas
encuestadas presentan grandes diferencias.
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Cuadro nO 4. Composici6n por adadas de la poblaci6n de CAPIRENOA (Chaco)

p 0 8 L A C 1 0 N
Grupos

de las familias encuestadas de las familias, 7 snos que pas6 una
etheoe (parte socio-econ6mica-1986) antes de la encuesta (1979) visita m6dica (1986)

(anoe) 1'1 F T 1'1 F T 1'1 F T

o - 4 3 2 5 4 7 11 4 2 6.
5 - 9 3 6 9 4 4 8 3 5 8

'10 - 14 6 5 11 4 3 7 5 4 9

15 - 19 3 3 6 6 3 9 0 2 2

20 - 24 6 2 8 6 9 15 1 0 1

25 - 29 5 7 12 2 3 5 3 3 6

30 - 34 " 2 6 1 , 2 0 1 1

35 - 39 0 3 3 2 1 3 0 1 ,
40 - 44 2 0 2 1 2 3 1 0 1

45 - 49 2 3 5 1 2 3 2 2 4

50 - 54 0 0 0 1 1 2 0 0 0
.

55 - 59 2 2 4 0 1 1 0 1 1

60 - 64 0 1 1 1 0 1 0 1 1

65 - 69 1 1 2 1 1 2 0 2 2

70 '1 mh 1 2 3 0 1 1 3 0 3

TOTAL 38 39 77 34 39 73 22 24 46
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Cuadto nO 5. Composici6n por edades de la poblaci6n de SANTA RITA (Amazonia)

p 0 B L A C 1 0 N
Grupos Grupos

~ las familias encuestadas da las familias, 5 aJ'los que pas6 !.na
et6rBOs (parte socio-econ6mica-1985) antes da la eneuesta (1980 visita Rédiea eUraos

(aJ'los) III F T III F T III F T (al'los)

o - 6 20 18 38 6 B 14 15 Hl' 31 0- 4

7 - 14 24 18 42 5 5 10 15 13 28 5 - 9

14 - 60 40 33 73 22 15 37 14 13 27 10 - 14

60 Y nés 0 3 3 0 1 1 4 4 8 15 - 19

7 5 12 20 - 24

4 4 8 25 - 29

2 3 5 30 - 34

3 6 9 35 - 39

2 2 4 40 - 44

3 3 6 45 - 49

1 2 3 50 - 54

2 1 3 55 - 59

0 2 2 60 - 64

1 1 2 65 - 89

0 0 0 70 Y ms

TOTAL B4 72 156 33 29 62 73 75 148 TOTAL
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Capirenda, con pocos j6venes residentes (40 %) - muchos se han ido para estudiar
a la ciudad - y el 8 % de ancianos, difiere mucha de Santa Rita, con un 64 % de
menores de veinte aiios y muy pocos ancianos (3 %).

Tipajara tiene 48 % de j6venes menores de veinte aiios y 8 % de personas con
sesenta 0 mas aiios. En cuanto a Bamburuta, presenta una poblaci6n claramente
deficitaria en hombres (fndice de masculinidad 0,82) a causa de la emigraci6n hacia
ciudades 0 regiones agrlcolas tropicales de Bolivia 0 el extranjero (Chile, Pero) y una
poblaci6n j6ven (55 % menores de veinte aiios) con s610 el 5 % de ancianos de sesenta
o mâs aiios.

5.1.2. Composicion de las familias

Vease cuadro ng 6.

Las cifras se refieren a los habitantes que asistieron a la consulta médica..
Tomando en cuenta los sesgos concemientes a esta poblaci6n, en relaci6n a la de las
familias encuestadas desde el punto de vista socio-econ6mico, de ello es posible sacar
las siguientes conclusiones.

Los hombres, jefes de familia, representan el 13 al 19 % de la poblaci6n. El
déficit constatado en Bamburuta corresponde a la emigraci6n masculina. Las esposas
representan un porcentaje comparable.

Las mujeres, jefes de familia, s610 constituyen un bajo prOéentaje de la poblaci6n
(1 a 4 %).

Los hijos y nietos conforman el 61 al 64 % de la poblaci6n, excepto en Capirenda
donde el déficit constatado corresponde a los niiios escolarizados en la ciudad.

Los otros familiares, incluyendo abuelos, s610 representan una parte minima de la
poblaci6n.

8610 hay un unico casa de persona no-familiar viviendo con la familia: un obrero
agrfcola en Capirenda.

En conjunto, las familias comprenden el padre y la madre, los hijos y algunas
veces un nieto u otm familiar.

5.1.3. Tamano de las familias durante la encuesta

Vease cuadro n2 7.

Las 120 familias encuestadas totalizan 679 personas y comprenden 1 a 12
miembros residentes. El nûmero mas frecuente es 4 en Capirenda y 5 en las demas
comunidades. En Santa Rita, este ultimo tamaiio de familia es efectivamente el mas.
frecuente, pero en igualdad con aquel de 8 personas.



Cuadro rP 5. Cauposicidn de las familias qua' asistieron e la visita mddicB

HlJIlbres l'Iujeres Esposas Hijos Nietos Abualos Duos 5in lazo 5in Totales
ClJllUn1dedas Jefes de familia Jefes de famille familieres familier respuesta

ND ~ ND ~ ND ~ ND ~ ND ~ ND ~ ND ~ ND ~ ND ~ ND ~

BAJll3URUTA 1B 15 4 3 21 18 73 61 - - 1 1 2 2 - - - - 119 100

TIPAJARA 48 19 6 2,5 41 15 148 59 B 3 - - - - - - 1 0,5 252 100

.
CAPlRENDA· B 17,4 2 4,3 7 15 23 50 3 7 - - 2 4,3 1 2 - - 46 100

SANTA RITA 19 13 2 1 .24 15 as SB B 5,5 4 3 5 3,5 - - - - 14B 100



Cu~dro nO 7. Tamano de las familias durante la encuesta
Numero de familias

Tamano de las familias
Comunidades Numero total

1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 de familias

BAflIBURUTA 6 1 e 10 5 6 3 5 44

TIPAJARA 1 2 8 5 10 7 2 2 3 1 41

.
CAPIRENDA 1 3 2 1 1 2 2 12

SANTA RITA 1 2 1 5 2 3 5 2 2 23
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5.1.4. Variaciones dei tamaiio y la fuerza de trabajo
de las familias (Unidades de Trabajo Humano)

Vease cuadro nI! 8.

Para cada comunidad, estRn indicados el numero total de personas, el numero total
de familias y el numero total de Unidades de Trabajo Humano (UTH), durante la
encuesta en 19850 1986 ("ahora") y algunos afios antes. 5 07 segun la comunidad
("antes").

Para el calcula de las Unidades de Trabajo Humano (UTH), atribuimos a cada
persona, seglin su edad, los valores siguientes validos para ambos sexos:

oa 6 aiios 0
7 a 14 aiios 0,5

15 a 59 afios 1
60 afios y mas 0,5
invalido 0 enfermo grave
sin poder trabajar 0

UTH,
UTH,
UTH,
UTH,

UTH.

Estos ultimos calculos permiten estimar la fuerza de trabajo f{sico disponible en
cada familia campesina en un momento dado.

5.1.5. Lugar de nacimiento, cambios de residencia y migraciones

5.1.5.1. BAMBURUTA

Vease cuadro nI! 9.

Todas las personas de sexo masculino, de las que se conocè el lugar de
nacimiento, son originarias de esta comunidad, con excepci6n de un hombre
procedente de la provincia Murillo, donde se encuentra la ciudad de La Paz.

Para el sexo femenino, 80 % de las personas cuyo lugar de nacimiento se conoce,
son originarias dellugar, pero 20 % proceden de otras partes de la provincia Pacajes
0, para un caso, de la provincia vecina Aroma. Las no originarias de Bamburuta, son
en general mujeres que migraron a establecerse en la comunidad de su esposo.

No es asombroso que las respuestas a la pregunta concerniente al "lugar de
procedencia" (ultima residencia permanente) den resultados estrictamente idénticos a
aquellos relacionados allugar de nacimiento.

Todos los hombres de Quince 0 mas aiios tienen un tiempo de residencia en
Bamburuta de Quince 0 mas ailos (cuadro nI! 10). El 69 % de las mujeres de Quince 0
mas afios esta en el mismo caso, pero el resto (31 %) tiene un tiempo de residencia
inferior a quince afios.

Podemos conduir que la poblaci6n de Bamburuta es nativa de la comunidad (0 de
la provincia para una parte de mujeres) y no ha mostrado en los ailos anteriores
cambios de residencia permanente, excepto en el casa de las mujeres que inmigraron a
la comunidad por razones de matrimonio.

Los lugares de emigraci6n son: Chile y Peru, las ciudades de La Paz y Santa Cruz,
as{ coma las regiones mas bajas de los Yungas y Alto Beni. No pudimos



Cuadro nO 8. Variacianes del tamarra y la fuarza de trabaja de las famillas

Na. I119dla de persanas ND. media de UTH Na. de UTH
Na. total dB ND. tatal de Na. total par familia pDr familla qua representa una persona

Canunldades persanes famillas de UTH
Varaclôn en Variaclân en Varlaclôn en

relaclon con A relaciân can , relaclén con A
Pl A Pl A 1'1 A 1'1 A ND. S 1'1 A Na S III A Na. S

8AJlBURUTA 238 225 44 43 156.5 146 5.41 5,23 + 0,18 + 3,4 3,S6 3,40 + 0,16 + 4,7 ~,6S8 0,649 + 0,009 + 1,4

TIPAJARA 208 173 41 41 138,5 109 5,07 4,22 + 0,85 20,1 3,38 2,66 + 0,72 + 27,1 0,666 0,6311 + 0,036 + 5,7

CAPlRENDA 77 73 12 12 56,5 53,S 6,42 6,08 + 0,34 + 5,6 4,71 4,56 + 0,15 + 3,3 0,734 0,733 + 0,001 + 0,1

SANTA RITA 156 62 23 10 93,5 39,S 6,78 6,20 + 0,58 + 9,4 4,07 3,95 + 0,12 + 3,0 0,599 0,637 - 0,038 - 6,0

UTH .. Unidad de Trabaja Ilunana. Ver la definiciôn en el tallta.
1'1 ... ahara, es decir en el l'1anenta de la encuesta (1985 a 1986).
A .. Antes, es decir 5 a 7 aîÏas (seglin la camunidad campeslna) antes de la encuesta.
Varlac16n en relaci6n con A .. varlaci6n en relac1én con 5 D 7 aiios Antes.

lA
o



Cuadro nO 9. Lugar de nacimiento de los residentes de BA~BURUTA· (Altiplano)
Numero de personas nacidas en el lugar indicado

Comunidad de Provincia PACAJES Provincia Provincia Lugar
Sexo Edad BAJ'IIBURUTA {excepto la ARO~A ~URILLO no TOTAL

(al'los) {prov.Pacajes, comunidad de (depto. La Paz) (depto. La Paz) precisado
depto.La Paz) Bamburuta)

o - 14 24 24

J'II 15 - 59 16 1 1 .1 B

60 Y mâs 5 1 6

o - 14 36 1 37

F 15 - 59 14 6 1 7 28

60 Y mâs 1 5 6
,

T 96 12 1 1 9 119
•



Cuadro nO 10.

52

Tiempo de resideneia en BA~BURUTA de personas
de quinee y mas a~os

-A ~ o s de r e s i d e n c i a

-~-
Hempo

Sexo o - 4 5 - 14 15 Y mas Totales deseonoeido

-NO % NU % NU . % NU % NO

- -------
1'1 22 100 22 100 2

F 2 6 8 25 22 69 32 100 2

-
,

T 2 4 8 15 44 81 54 100 4

----
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lamentablemente cuantificar estas migraciones generalmente temporales.

5.1.5.2. TIPAJARA

Vease cuadro ng 11.

La gran mayorla de la poblaci6n (96 %) que asisti6 a la consulta médica es
originaria de la comunidad de Tipajara. Los demas nacieron en el reste deI
departamento de Cochabamba y en la provincia Oropeza (departamento de
Chuquisaca), limftrofe de la provincia Campero (departamento de Cochabamba) donde
se encuentra Tipajara.

Las respuestas referentes al "lugar de procedencia" (residencia anterior
permanente) son idénticas, con exéepci6n de un caso (mujer de 38 anos), nacida en la
comunidad, que luego residi6 en la provincia Jordan deI departamento de
Cochabamba, antes de volver a Tipajara.

El tiempo de residencia en Tipajara (vease cuadro nI! 12) de las personas de quince
ornas afios de edad muestra un arraigamiento antiguo en la comunidad. S610 el 4 %
de elIas reside alli desde hace menos de quince afios.

Durante la encuesta, el promedio de personas por familla crece como sigue:

5,1 en Tipajara,
5,4 en Bamburuta,
6,4 en Capirenda y
6,8 en Santa Rita.

El promedio de UTH por familia crece en el mismo orden para Tipajara (3;4) y
Bamburuta (3,6), pero se invierte para las otras dos comunidades: 4,1 en Santa Rita y
4,7 en Capirenda.

En cuanto al numero de UTH que representa en promedio una persona, es de 0,60
en Santa Rita, 0,66 en Bamburuta, 0,67 en Tipajara y de 0,73 en Capirenda.

"Antes", el promedio de personas por familia (encuestada en 1985 0 1986 Y
existente ya "antes") es mas bajo en todas las comunidades, particularmente en
Tipajara. Es 10 mismo para el promedio de UTH por familia; Tipajara es otra vez la
comunidad mas afectada por este fen6meno.

El numero de UTH que representa en promedio una persona practicamente no
vari6 en Capirenda y Bamburuta (es ligeramente mas elevado con relaci6n a "antes");
aument6 en 6 % en Tipajara y disminuy6 en 6 % en Santa Rita.

Mientras que la fuerza de trabajo f{sico por familia aument6 en todas las
comunidades deI 3 al 20 %, aquella por persona aument6 en Tipajara,
permaneci6 idéntica en Bamburuta y Capirenda, pero disminuy6 en Santa Rita.

En la encuesta socio-econ6mica, tres personas ancianas provinieron de la
provincia Esteban Arce (departamento de Cochabamba) y se establecieron en
Capirenda desde hace mucho tiempo. Son las unicas respuestas sobre ellugar de
procedencia.



Cuadro nO 11. Lugar de nacim1ento de los residentes de TIPAJARA (Valles)
NUmero de personas nacidas en el lugar indicado

Carunidad de Provincia CAJlPERO, Provincia Provincia Provincia Provincia
Edad TIPAJARA (excepto la CARRASCO (JlQPEZA ESTEBAN ARCE CERCADO Lugar no

SBIlO Canas) prov.Campero, cOllUllidad dB (dBpto.Cachabamba) (depto.ChJquisaca) (depto.Cochabamba) (depto. Cochabamba) precisado Totales
:!epto.Cochabamba) Tipajare)

0-14 SS SS.

Pl 15 - 59 52 1 1 . 2 1 1 sa

50 y m6s 5 5

o - 14 66 1 67

F 15 - 59 sa 1 . 2 2 2 65

60 Y m6s 1 1 2

.
T 237 1 1 1 5 3 4 252



Cuadro 12. Tiempo de
de quinee

resideneia
y m's al'los

en CAPIRENDA de personas

5 14
Tiempo

deseonoeido
NO

Totales

-----
%

resideneiadeA1'1 os

-----
~

o 4Sexo

1 1 ,5 3 5 58 93,5 62 100 1

F 1 1 ,5 65 98,5 66 100 1

T 2 2 3 2 123 96 128 1 DO 2
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Las respuestas referentes a la emigraci6n son mas explfcitas: vease cuadro nl! 13.
El 16 % de los residentes en Tipajara sale temporalmente hacia otros lugares. Esta
proporci6n excede la quinta parte (22 %) de las mujeres de 15 a 59 afios y el tercio (36
%) de los hombres deI mismo grupo etareo.

Ellugar de migraci6n mas corriente es la provincia Chapare (departamento de
Cochabamba): mas de tres cuartas partes de los casos (76 %). Otros lugares son la
provincia de Mizque. Campero, Cercado, todas deI departamento de Cochabamba 0 la
de Nor Cinti deI departamento de Chuquisaca.

La duraci6n de migraci6n (vease cuadro nl! 14) varia de algunos d!as a varios
afios. Fuera de la provincia Chapare, el tiempo esta uniformemente repartido. Pero en
esta provincia, 60 % de los migrantes s610 permanecen aIl( menos de tres meses:
reportando entre otras actividades. se desplazan allf para trabajar en cultivo de hoja de
coca y otras colaterales que estan muy bien remunerados.

As!. contamos con una poblaci6n muy aITaigada en su comunidad. pero practica
migraciones temporales. Estas 111timas conciernen a mas de la quinta parte de las
mujeres adultas y a mas deI tercio de los hombres adultos. Principalmente se dirigen a
la provincia Chapare durante pocas semanas.

5.1.5.3. CAPIRENDA

Las siguientes cifras conciemen. salvo indicaci6n contraria, a la poblaci6n que
asisti6 a la consulta médica (vease cuadro nl! 15).

Todos los j6venes menores de quince aiios nacieron en la provincia deI Gran
Chaco (departamento de Tarija). Entre ellos, 70 % nacieron en el cant6n de Capirenda
Norte. Los ancianos de sesenta y mas afios nacieron en su mayor parte (83 %) en la
provincia Luis Calvo (departamento de Chuquisaca), que es el territorio deI Chaco que
Hnda al norte con el cant6n de Capirenda Norte. Los demas nacieron en este ultimo
cant6n.

De los adultos (15 a 59 aiios). el 82 % nacieron en la provincia deI Gran Chaco
(departamento de Tarija) 0 en la provincia Luis Calvo (departamento de Chuquisaca).
S610 dos hombres nacieron en la provincia Cordillera deI departamento de Santa Cruz
y una mujer en la provincia Mendei deI departamento de Tarija.

En conjunto, se trata de una poblaci6n nativa de la regi6n.

Las respuestas sobre "lugar de procedencia", 0 sea residencia anterior permanente,
dan resultados idénticos, con excepci6n de un caso (j6ven de 21 afios), nacido en la
provincia Cordillera deI departamento de Santa Cruz, que, antes de radicar en
Capirenda. residi6 en otto cant6n de la misma provincia deI Gran Chaco.

Para los adultos (quince y mas aiios) el tiempo de residencia (cuadro nl! 16) es de
por 10 menos quince aiios para el 80 %de los hombres y el 62 % de las mujeres. Sin
embargo, el 31 % de mujeres reside en Capirenda desde hace 5 a 14 afios, mientras
que para los hombres el procentaje correspondiente s610 es deI 10 %.

Los resultados obtenidos durante la encucsta socio-econ6mica - que concierne a
una muestra un poco mas grande - confirman las conclusiones anteriores y aun las
acentuan en cuanto allugar de procedencia (cuadro nl! 17). Todos los hombres y el



Cuadro nO 13. Lugares da migraciEn de los residantes de TIPAJARA (Valles)
NGme--o de personas

PRO VIN C rAS DE ~ l G R A CIO N P 0 B LAC ION
Edad

Sexo (aI'Ios) Provincia CHAPARE, Provincia CAPPERO Provincia ~ZQUE Provincia CERCADO Provincia NDR CINTr no
(depto.Cochabamba) (depto. 'Cochabamba) (depto. Cochabamba) (depto.Cochabamba) (depto.Chuquisaca) migrante migrante Totales

0- 14 1 1 42 43

~ 15 - 59 15 2 2 19 34 53

60 Y mas 10 10

0-14 39 39

F 15 - 59 9 1 2 1 13 47 6D

60 Ymas 7 7

T 25 1 4 1 • 2 33 179 212



58

Cuadro nO 14. Duraci6n de las migraciones de los residentes de Tipajara
NUmero y porcentaje de migrantes

PRDVINCIA CHAPARE o T RAS
Duraci6n

(en meses)
NO % NO %

0 - 2 15 60 2 25

3 - 5 4 16 2 25

6 - 11 2 25

12 ymh 6 24 2 25

Totales 25 100 -B 100



Cuadro nO 15. Lugar de nacimiento de los residentes de CAPIRENDA (Chaco)
NUmero de personas nac1das en el lugar indicado

Cant6n Provincia Provincia Provincia Provincia
Edad CAPIRENDA NORTE GRAN œACO LUIS CALVO PENDEZ CORDILLERA

Sexo (al'los) {prov.Gran Chaco. {excepte el (depto.Chuquisaca) (depto.Tarija) (depto.Santa Cruz) Totales
depto.Tarija) cant6n Capirenda

o - 14 9 3 12

III 15 - 59 3 2 2 7

60 Ymas 1 2 3

0-14 7 4 11

F 15 - 59 4 3 2 1 10

60 Ymas 3 3

.
T 24 12 7 1 2 46



Cuadro na 16. Tiempo de residencia en CAPIRENDA de personas de
quince anos y mas (encuesta médical

C\o
10010

Totales

80

--------
:Il

81 0

residencia

5 - 14

de

110

. Anos

-------
:Il

0-4

1

Sexo

F 1 7,5 4 31 8 61 ,5 13 100

T 2 8,5 5 22 16 69,5 23 100

------ ------- ------ ------ ------ ----------------- ---------~---



Cuadro nO 17. Lugar ~e procedencia de los residentes de CAPIRENDA (Chaco)
Numero de personas que declaran proceder del lugar indicado

'. Cant6n Provincia Provincia Provincia
Edad CAPIRENDA NORTE GRAN .CHACO LUIS CALVO CERCADO

Sexo (anos) {prov.Gran Chaco, (excepto el (depto.Chuquisaca) (depto.Tarija) Totales
depto. Tarija) cant6n Capirenda)

a - 14 8 4 12

PI 1!Y - 59 19 5 24

60 Y mas 2 , 2

a - 14 6 7 13

.
F 15 - 59 16 1 4 1 1 22

60
,

1 3 4Y mas

T 52 20 4 1 77

0\-
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87% de las mujeres declaran ser 0 proceder de la provincia deI Gran Chaco
(departamento de Tarija). El 72 % de las personas que declaran ser de la provincia deI
Gran Chaco son deI cant6n de Capirenda Norte. Si se agregan aquellos que vienen de
la provincia limftrofe Luis Calvo (departamento de Chuquisaca), s610 queda una mujer
originaria de la provincia Cercado donde se encuentra la ciudad de Tarija.

El 71 % de aquellos que tienen quince 0 mas anos y que no son originarios deI
cant6n Capirenda Norte residen alIl por 10 menos desde hace nueve afios (cuadro
nI! 18).

5.1.5.4. SANTA RITA·

Para esta comunidad, lamentablemente no detenninamos sistematicamente los
infonnes concemientes a lugares de nacimiento, de residencia anterior y de migraci6n.

Esta comunidad campesina relativamente j6ven, fundada en 1940 por ignacianos
(moxos), ha permanecido abierta a las familias que deseaban establecerse alli', por eso
la gran variedad étnica: grupos de origen amaz6nica (de la regi6n de San Ignacio de
Moxos, de Trinidad, de Reyes), movima, yuracaré 0 aun quechua.

Si bien algunas familias salen a la ciudad, sobre todo a San Ignacio de Moxos,
otras, asalariadas en la ciudad 0 en grandes haciendas, ante la pérdida deI poder de
compra de sus salarios debida a la inflaci6n extremamente fuerte, vinieron a
establecerse en Santa Rita donde recibieron tierras (aproximadamente 50 héctareas para
roturar).

5.2. DATOS ANfROPOMETRICOS, ESTADO DE SALUD y NUTRICION

5.2.1. Tana de los adultos durante la encuesta y su
evoluci6n desde el comienzo de la Republica

Todos los paises que han tenido una mejora de sus condiciones socio-econ6micas,
de salud, de medio ambiente y sobre tOOo de alimentaci6n han visto aumentar la talla
media de sus adultos. Es el casa deI Jap6n, especialmente después de la segunda
guerra mundial, puebla considerado por la talla pequeno. Es 10 mismo para los
escandinavos considerados como altos 0 los franceses que pasaban por ser de estatura
media. Para estos ultimos, las dos guerras mundiales conllevaron una disminuci6n de
la talla media, principalmente a causa de las malas condiciones nutricionales que
tuvieron repercusiones en el crecimiento de los ninos y adolescentes de esta época
(grafica nI! 5). Estas disminuciones no existen en la curva de evoluci6n de la estatura
de los suecos que permanecieron neutros durante los dos conflictos.

Para Bolivia, disponemos de datos que remontan casi a comienzo de la Republica
(1825): primeramente las de un cientifico francés, Alcide Dessalines d'Orbigny, cuyas
medidas antropométricas datan de 1829 - 1833, luego las de un inglés, David Forbes
(tomaclas en 1860 - 1862), y aun aquellas de una misi6n cientffica francesa con el
Doctor Arthur Chervin, cuyas medidas son de 1903 aproximadamente, seguidamente
las de un belga, Georges Rouma, que fue Director General de la Educaci6n en Bolivia
(resultados de 1911), las de un médico boliviano, que fue Director deI LN.A.N., el
Doctor Giovanni Daza (datos de 1984 y 1987) y finalmente de nuestras propias
medidas (1985 - 1986).



Cuadro na 1B. Tiempo de resldencla en CAPIRENDA de aquellos que no
son del cant6n CAPIRENDA NORTE (n~mero de personas)

Edad Af'los de residencia
Sexo (al'l05) Totales

menos de 5 5 a B 9 Y mas

o - 14 4 4

1'1

15 Y mas 3 2 5

o - 14 4 1 2 7

F

15 Y mas 1 B 9

T 12 1 12 25
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Grllfica na 5. EvoluciOn de la talla de los conscr1ptos en Francia y suecia

Fuente , cifras citadas por Marie-Claude CHAMLA. 1964
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5.2.1.1. Aymaras

Ver cuadro ng 19 y gnifica ng 6.

La talla media de los 33 hombres adultos (de veinte 0 mas anos) de la comunidad
aymara de Bamburuta es de 1594 mm (desviaci6n estandar 52 mm) en 1986. Esta
estatura media es estadisticamente idéntica, con un riesgo deI 5 %, a las otras estaturas
medias senaladas para los hombres aymaras desde hace mas de ciento cincuenta anos:
1600 mm a comienzos de la Republica (1829 - 1833 ), 1589 mm (1860 - 1861),
1601 mm a principios de siglo (alrededor de 1903) y 1579 mm un poco mas tarde
(1911).

La talla media de las 51 mlljeres adultas (de viente 0 mas anos) de la comunidad
aymara de Bamburuta es de 1493 mm (desviaci6n cstandar 44 mm) en 1986. Esta
estatura media es estadisticamente idéntica, con un riesgo deI 5 %, a la talla media de
las 7 mujeres medidas en 1903 por Chervin: 1478 mm (desviaci6n estandar 40 mm)
asf coma a la talla media de las 286 mujeres de 15 a 49 anos (1494 mm, desviaci6n
estandar 58 mm) deI "Altiplano rural" medidas en 1984 por el equipo de Giovanni
Daza y a la estatura media de 700 mujeres (15 - 49 anos) medidas por este mismo
médico en la provincia Inquisivi (tot.11 de grupos) deI departamento de La Paz en 1987
(1481 mm, dcsviaci6n estandar 50 mm). Pero no es estadfsticamente idéntica a la de
1460 mm (numero de medidas desconocido) dada por d'Orbigny (1829 - 1833), ni a la
talla de la unica mujer de 19 anos tomada por Forbes en 1862,0 sea 4 pies 8 pulgadas
01416 mm.

5.2.1.2. Quechuas

Ver cuadro n~ 20 y grMica ng 6.

La talla media de los 50 hombres adultos (de veinte 0 mas anos) de la comunidad
quechua de Tipajara es de 1603 mm (desviaci6n estandar73 mm) en 1986. Esta talla
media es estadfsticamente idéntica, con un riesgo deI 5 %, a las otras estaturas medias
senaladas para los hombres quechuas desde hace mas de un siglo y medio: 1600 mm*
en 1829 - 1833, 1605 mm en 1903 y 1586,5 en 1911.

La talla media de las 52 mujeres adultas (de veinte 0 mas anos) de la comunidad
quechua de Tipajara es de 1488 mm (desviaci6n estandar 76 mm) en 1986. Esta
estatura media no es estadfsticamente idéntica, con un riesgo deI 5 %, a la talla media
mas baja (1460 mm*) dada por d'Orbigny (1829 - 1833), ni a la estatura media mas
elevada de las 8 mlljeres (1540,5 mm) encontradas por el eqllipo de Arthur Chervin en
1903. Pero ella es estadfsticamente idéntica, con un riesgo deI 5 %, a la talla media
encontrada por Giovanni Daza en 1984 (1 494 mm, desviaci6n estandar 62 mm) para
las 346 mujeres de 15 a 49 anos deI grupo "Valle rural".

La talla media de los adultos AYMARAS y QUECHUAS no ha variado desde
hace mas de un sigle y medio. Ha pennanecido idéntica en los dos grupos, es
decir 159 - 160 cm para los hombres y 148 - 149 cm para las mujeres.

* "El gran numero de medidas que tomamos ... " -T.d.a.- (A. d'Orbigny,
L'homme américain, O.C., p. 265).



Cuadro n Q 19. Evoluci6n de la talla media de adultos AY~ARAS

Desviaci6n-
echa de las Sexo No. Edad Talla media estandar Fuente

medidas de individuos (anos) mm mm

1829-1833 ~ .... adultos 1600 - Alcide d'OR8IGNY, 1839,
L'homme américain, t.1 , p.90

1829-1833 F •• adultos 1460 -
1860-1861 ~ 6 20-4S 1589. - Oavid FOR8ES, 1870

1862 F 1 19 1416. -

alrededor de
1903 l'l 104 20-55 1601 52.. Arthur CHERVIN, 1907,

Anthropologie bolivienne, t. 2,
Anthropométrie, p. 355

alred.de 1903 F 7 20-S5 1478 40.

1911 III 50 25-30 1579. 44, Georges ROUI'lA, 1913....
1984 F 286 15-49 1494 58 Giovanni DAZA, UNICEF, 1985

(Altiplano rural)

1987 F 700 15-49 1481 50 Giovanni OAZA, 1987
(Provincia Inquisivi, Total)

1986 ~ 33 20 Y mas 1594. 52.. Joseph LAURE et al,INAN-DR5TDI'l
Cdmunidad de 8A~8URUTA

1986 F 51 20 Y mAs 1493* 44..

• Célculos obtenidos por nosotros a partir de datos individuales.
•• Las medidas senaladas son las que hemos tomado en cada naciôn, sobre un nûmero mas 0 menos

grande de individuos. (nota, p. 78, El Hombre Americano, A. d'Orbigny, 1947).
••• 25 Aymaras de la Finca de PILLAPI, Cantôn TIAHUANACU, Provincia INGAVI, Oepartamento de LA PAZ,

altitud aproximada de 3800 msnm y 25 Aymaras de la Hacienda de SANTA ROSA, Provincia NOR-YUNGAS,
Departamento LA PAZ, altitud aproximada de 1800 msnm.
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GrAfica nO 6. Dates sobre la evoluciOn de la talla de los adultos
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CuadrD n Q 20. EVDlucic5n de la talla media de adultDs QUECHUAS

Desviacién
Fecha de las SexD ND. Edad Talla madia estandar Fuente

medidas de individuDS (anDs) mm mm

1829-1833 III •• adultDs 160D - Alcide d'ORBIGNY, 1B39,
L'hDmme américain, t.1 , p.9D

1829-1 B33 F ... adultDs 1460 -
alrededDr de

19D3 1'1 68 2D-55 16D5 47. Ar':.hur CHERVIN, 1907
AnthrDpDlDgie bDlivienne, t.2,

alred.de 19D3 F B 20-55 1540,5 35t< AnthrDpDmétrie, p. 355

1911 1'1 50 25-30 1586,5 53- GeDrges RDUIIIA, 1913

if"'''

1984 F 346 15-49 1494 62 GiDvanni DAZA, UNICEF, 1985
(Valle rural)

1986 III 50 20 y' mlts 1603. 73' JDseph LAURE et al~INAN-DR5TDI'I

CDmunidad de TIPAJARA
1986 F 52 20 Y mlls 1488_ 76.

.. CalculDS DbtenidDs pDr nDsDtrDs a partir de datDs indlviduales.
•• sDbre un nQmerD m4s D menDs grande de individuDS (A. d'Drbigny).

••• Hacienda de PDTOLO, DepartamentD CHUQUISACA, aprDximadamente 2700 msnm 25 Quechuas de raza
pura de 25 a 30 anDS •
Finca de ANFAYA, Cant6n YOTALA, PTDvincia CERCADD, DepartamentD CHUQUISACA, aprDximadamente 300D msnm:
25 Quechuas de raza pura de 25 a 30 afiDs (GeDrges ROUillA, 1913).
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5.2.1.3. Beni: rama moxena

Vease gnifica n9 6.

La talla media de los 25 hombres adultos (de veinte 0 mas afios) de la comunidad
amaz6nica de Santa Rita es de 1647 mm (desviaci6n estandar 66 mm) en 1985. Esta
comunidad es sobre todo de origen MOXENA: MOXOS (ignacianos, trinitarios) con
algunos MOVIMAS. Se agregan algunos otros origenes amaz6nicos y muy raros
aportes europeos.

La talla media de las 37 mujeres adultas (de veinte y ma.s afios) de Santa Rita es de
1525 mm (desviaci6n estandar 37 mm) en 1985.

Estas estaturas medias no son estadisticamente idénticas, con un riesgo deI 5 % Y
deI 1 %, respectivamente a las tallas medias de la rama MOXENA seiialadas por
d'Orbigny (El hombre americano, 1947, p. 77), es decir, 1,6704 m para los hombres
y 1,5614 m para las mujeres (1829 - 1833).

La rama MOXENA estudiada por d'Orbigny comprende las "naciones" siguientes:
MOXO, Chapacura, Itonama, Canichana, MOVIMA, Cayuvava, Pacaguara, Itenés.

As!, desde el comienzo de la Republica (1825), la talla media de los adultos en
AMAZONIA habna disminuido de 2,3 cm para los hombres y de 3,6 cm para
las mujeres.

5.2.1.4. Chaco

La talla media de los adultos (de veinte y mas aiios) de Capirenda es de 1674 mm
(desviaci6n estandar 46 mm) para los 10 hombres y de 1543 mm (desviaci6n esuindar
63 mm) para las Il mujeres (grafica n9 6). Como practicamente todas estas personas
son de la misma familia, no es posible de comparar sus tallas medias con aquellas
encontradas por los autores anteriores.

Es posible de conduir, para las comunidades campesinas para las cuales tenemos
datos y referencias en el pasado, como sigue.

En medio rural, la talla media de los adultos, hombres y mujeres, no ha
variado desde hace mas de ciento cincuenta aiios en los AYMARAS 0

QUECHUAS disminuy6 en la AMAZONIA.
Podemos afirmar con mucha probabilidad que sus condiciones socio

econ6micas, de medio ambiente, de salud, pero sobre todo de alimentaci6n, no
han conocido igualmente mejoras 0 se han degradado, desde comienzos de la
Republica (1825).

5.2.1.5. Variaci6n de la talla de los adultos de las ultimas
generaciones

La evoluci6n deI promedio de talla de los adultos en un periodo largo, mas de un
siglo y medio, habiendo sido ya caracterizado nos toca preguntamos: l,cmil es la
tendencia de las 61timas generaciones?

Como se puede constatar en el cuadro n9 21, no hay tendencia clara de la
evoluci6n de talla en Bamburuta (regi6n aymara).
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Cuadro nO 21. Talla de los adultos por comunldad, sexo y grupos etLreos

~ = sexo ~ascullno F D sexo Femenlno

e D promedl0 de tallas (mm), s = desvlac16n ast6ndar (mm), n = nOmero de casos

Grupos
et6reos Sexo BAPIBURUTA TIPAJARA CAPIRENDA SANTA RITA
(al'los)

e 1607 1602 1708 1657
PI s 65 71 32 4B

n 14 27 4 16
20-39

e 1491 1474 156B 1535
F s 40 69 B6 31

n 24 35 5 1B

e 1579 1602 1676 1632
Pl s 43 79 30 97

n 12 20 3 B
40-59

e 1499 1517 1529 1510
F s 47 82 2 48

n 19 17 3 B

e 1593 1614 162B 1620
1'1 s 34 89 38 0

n 7 3 3 1
liO y m6s

e 14B4 - 1513 1502
F s 50 - 41 28

n B - 3 3

e 1594 1603 1674 1647
Pl s 52 73 46 68

n 33 50 10 25
Total

e 1493 14BB 1543 1525
F s 44 76 63 37

n 51 52 11 29
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Habna una disminuci6n de la talla de la generaci6n mas j6ven (20 - 39 afios) con
relaci6n a las precedentes (40 - 59 afios, 60 afios y mas) en Tipajara (zona quechua) 10
que sena indicativo, si se confirmara este fen6meno, de una degradaci6n de las
condiciones de vida, en particular de la alimèritaci6n, en el curso de los ultimos
decenios.

En el Chaco y la Amazonia, habria un fen6meno inverso, es decir un aumento deI
promedio de talla en el curso dè las tres IHtimas generaciones de adultos.

En Capirenda, este crecimiento de la talla seria importante (3,2 cm para los
hombres y 3,9 cm para las mujeres entre la generaci6n de 20 - 39 aDos y la de 40 - 59
afios). Pero estos ûltimos resultados deben ser considerados con prudencia, visto el
numero reducido de dato~y la composici6n particular de esta poblaci6n.

En Santa Rita, una recuperaci6n en parte de la pérdida de talla, constatada en un
siglo y medio, parece perfilarse en el curso de las tres ultimas generaciones de adultos
(con incremento de mas de 2,5 cm para los hombres y la misma situaci6n para las
mujeres en la gener.aci6n de 20 - 39 afios comparada a la de los 40 - 59 afios). Si esta
evoluci6n se confirma'ra en el Oriente boliviano, seria una indicaci6n segura de una
mejora de las condiciones de vida, en particular de alimentaci6n, en el curso deI siglo
veinte, después de una probable degradaci6n en el curso deI siglo anterior, por 10
menos en la Amazonia (sin referencia para el Chaco).

La disminuci6n de la talla de adultos ligada al envejecimiento, que no esta
deducida de los resultados medidos, amplificaria el crecimiento de talla media
constataçlo entre las tres ultimas generaciones de adultos en Capirenda y en Santa Rita
si hubieramos comparado la generaci6n de los 20 - 39 afios a aquella de 60 aiios y
mas.

5.2.2. Peso de los adultos

El cuadro n!! 22 presenta los pesos medios de los adultos por comunidad, sexo y
grupos etareos. Viendo el pequefio numero de individuos, podemos diferenciar tres
gropos: 20 a 39 afios, 40 a 59 afios, 60 afios 0 mas. No pudo ponerse en evidencia
ninguna tendencia general de la evoluci6n deI peso en funci6n de la 'edad. Los
promedios de los pesos de los adultos teniendo porlo menos veinte aiios son los
siguientes.

Para los hombres, los pesos disminuyen en el siguiente orden: 68,6 kg en
Capirenda con grandes variaciones individuales, coma 16 indica la desviaci6n estandar
de 12,2 kg, 59,5 kg en Santa Rita (desviaci6n estandar 6,0 kg), 56,0 kg en Bamburuta
(desviaci6n estandar 4,7 kg) Y 54,4 en Tipajara (desviaci6n estandar 6,3 kg).

Para las mujeres no embarazadas, el orden s610 cambia para las dos ultimns
comunidades: 61,3 kg en Capirenda con grandes variaciones individuales (desviaci6n
estandar 16,5 kg), 56,0 kg en Santa Rita (desviaci6n estandar 8,0 kg), 49,4 kg en
Tipajara (desviaci6n esuindar 6,2 kg) Y48,4 kg en Bamburuta (desviaci6n estandar
5,5 kg).

Hay que sefialar que estos pesos medios son segurnmente sobreestimados,
particularmeme en el Altiplano donde se lleva numerosos vestidos en raz6n de la
dureza deI clima. Las precauciones tomadas durante las pesadas, descalzos, sin
bultos. sin ropa gruesa (abrigo 0 "poncho") sin bebés. as! coma cierto descuento por
peso de la ropa, dismimty.emn .estasobreestimaci6n. sin suprimirla. .Por el contrario,
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Eüadro na 22. Peso de los adultos par coœunidad, sexo y grupos etAlaos

~ = sexo ~asculinD F g sexo Femenino (mujeres embarazadas excluidOe)
p D promedio de pesos (g), 8 D de8viaci6n Bst6ndar (g), nD numera de 08609

(lrupas
et6reos Sexa BAI'IBURUTA TIPAJARA CAPIRENOA SANTA RITA
(enlls)

_. -- ---
P 57 407 54 759 72 875 &0 375

PI 6 4 !il55 6 182 4 644 5 872
n 14 27 4 • 15

20-39 r-.- _---. - ,

P 48 SIlS 49 845 53 949 i.fi 888
F li 5 033 6 214 6 B84 ,7 169

n 23 29 5 16

------ r-.------- -------1---

P 54 092 53 850 77 333 51 1S8
Pl s 4 735 6 590 7 8J8 B 227

n 12 20 J 8
40·59 ---- ~--------~

P 49 832' 4B 688 70 000 !i7 t'l2S
If s 5 421 6 1BJ 24 744 9 ~15

n 19 16 J e
- '------- ---'--

P 55 14J 55 33J 52 3J3 1i4 QOQ. l'I S 4 190 7 234 2 Je3 l1l
n 7 J 3 1

~O '1 mh --
p 43 850 - 64 B!J 48 HJ

F s Il 93J - 19 OSB 6 658
n B - ! 3

--------
P 56 012 54 43D 68 $50 59 500

1'1 s Il 740 G 285 12 117 l'i 000
n !3 50 Hl lI5

Teillal --
p 48 354 49 li!! 61 211 S6 617

F B 5 451 6 158 16 547 a 019
n 50 45 11 :117

----._---- ---
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todas las pesadas fueron hechas en periodo de escasez (ver los calendarios de
disponibilidad alimentaria).

.
Es importante notar las grandes diferencias 'entre los promedios de pesos en las

diferentes comunidades: 14,1 kg entre los extremos para los hombres (0 sea 26 %) Y
12,9 kg para las mujeres no embarazadas (0 sea 27 %). Esto es para tomar en cuenta
para todo calculo de requerimientos nutricionales. En un pais tan varlado como
Bolivia, la utilizaci6n de un peso medio nacional para tales calculos no tiene
estrictaJ;llente ningUn sentido, salve si concierne al conjunto de la poblaci6n de la
Republica.

La utilizaci6n deI indice de Quetelet (lQ) pennite tener una idea deI estado
nutricional de las poblaciones adultas durante la encuesta. Este indice es el peso (en g)
divididQ por el cuadrndo de la talla (en cm). Una escala establecida a partir deI valor de
este indice pennite atribuir a cada persona un calii:icativo que va de "muy delgado" a
"oooso" (cùadro n!! 23 y gnifica nU 7).

En Tipajara, Capirenda y Santa Rita, el porcentaje de la poblaci6n masculina "muy
delgada" 0 "delgada" es siempre claramente superior a los porcentajes correspondiendo
a la poblaci6n femenina no embarazada. 19ualmente, el porcentaje de la poblaci6n
femenina no embarazada "mediana", "corpulenta" y "obesa" es claramente superior a
los porcentajes correspondiendo a la poblaci6n masculina, con excepci6n de los
"corpulentos" de Capirenda. En Bamburuta, se observan fen6menos exactamente
inversos. .

El porcentaje de la poblaci6n total (hombres y mujeres no embarazadas) de peso
"mediano" varia como sigue: 43 % en Capirenda (29 % de "delgados" y 29 %
igualmente de "corpulentos" y "obesos ll

), 46 % en Tipajara (46 % de "delgadosll
0

"muy delgados" y 7 % de "corpulentos"), 53 % en Bamburuta (45% de "delgados" 0
"muy delgados" y 2 % solamente de "corpulentos"), finalmente 56 % en Santa Rita
(31 % de "delgados" y 13 % de "corpulentos" y "obesos").

El indice de "delgados" 0 "muy delgados" es siempre muy superior al de los
"corpulentos" u "obesos", excepto en Capirellda donde estos porcentajes son iguales
(29 %). Los porcentajes de 45 % en Bamburuta y de 46 % en Tipajara de "delgados"
o "muy delgados" son mllY elevados, Ademas es en estas comllnidades que los
promedios de los pesos son los mas bajos.

Como ya hemos senalado, las pesadas tuvieron todas lugar involuntarlamente en
plena "escasez" alimentaria. Seria interesante poder comparar los pesos medios en los
diferentes periodos deI ano: maxime de disponibilidad alimentaria ("abundancia"),
comienzo de la "escasez", minimo de disponibilidad alimentaria y comienzo de la
"abundancia".

5.2.3. Estado nutricional de ninos y adolescentes

5.2.3.1. Comparaci6n con nonnas internacionales

Siguiendo las recomendaciones de la Organizaci6n Mundial de la Salud (O.M.S.,
1983), utilizamos los indicadores antropométricos peso por talla (pIt) infonnando
sobre el estado nutricional actual, talla por edad (tle) referido al pasado nutricional
(estado cr6nico) y peso por edad (pIe) combinando el estado actual y el pasado
(situaci6n combinada),
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Cu.dro nO 23. Indice de Ouetelet (10) por co~unld.d, eoxo y grupo. et'reo.
1 pelo en 9oD(t.U••n c~)2

1'1 • eexo Plaacullno (tall. en cm) F ••uxo Famenlno (mujere. e ..b.....d•• uxcluld•• )
T • eexoe ~••cullno y re~enlno (~ujere. e~berelede. excluld•• )

N~mero de per.on.e y porcente je dei totel dei grupo et'reo dei •• xo con.lderedo

Indic. de Ouetelet
Grupoe lDanas d. 1,80 1,80'2,14 2,15 • 2,58 2,57 • 3,05 ..h d. 3.05 TOTAL
eUreoe COI'IUNIOAO Sexo PlUY DELGADO DELGADO P1EOIANO CORPULENTO 08E50
(."0') No . i No. i No. i No. i No. i No • i.

8APl8URUTA 1'1 - - S 35,7 8 57,1 1 7,1 14 100
F 1 4,3 7 30,4 15 85,2 - - 23 100

TlPAJARA Pl - - 18 58,3 10 37.0 1 3.7 27 100
F 1 3,4 8 20,7 17 58,6 5 17,2 28 100

20-38
CAPIREIIOA III - - 3 75,0 1 25,0 4 100

F 2 40,0 3 60,0 - - S, 100

SANTA AlTA fil 8 50,0 7 13,8 1 6,2 - . 16 100
F 2 12,9 11 68,6 2 12,5 1 6,3 16 100

BAPl6URUTA Pl 8 90,0 6 50,0 - - 12 100
F 8 42,1 10 52,6 1 5,3 18 100

TlPAJAAA 1'1 3 15,0 7 35,0 10 50,0 - - 20 100
F 1 8,3 6 50,0 6 37,S 1 6,3 16 100

40-58
CAPIAENDA 1'1 1 33,3 2 86,7 - - 3 100

F 2 66,7 . - 1 33,,1 3 100

SAIITA RlTA fil 4 50,0 4 50,0 - - - - 8 100
F 1 12,5 4 50,0 2 25,0 1 12,9 8 100

BAIll8UAUTA l'I 3 42,8 4 57,1 7 100
F 7 87,5 1 12,5 8 100

TlPUARA III 2 68,7 1 33,3 3 100
F . - - . - -

~O y .h
CAPIRENOA III 3 100 - . - - 3 100

F 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 100

SANTA RlTA 1'1 - - 1 100 1 100
F 1 33,3 2 86,7 3 100

1'1 - - 14 42,4 18 94,5 1 J,O 33 100
8AI'I8URUTA F 1 2,0 22 .. ,0 26 92,0 1 2,0 90 100

T 1 1,2 38 13,4 .. 53,0 2 2,4 83 100

PI 3 6,0 25 50,0 21 42,0 1 2,0 50 100
TlPA3ARA F 2 4,4 Il 31,1 23 51,1 8 13,3 45 100

T 5 5,3 38 Il ,1 .. 46,3 7 7,4 85 100
Tohl .. 3 30,0 • 40,0 3 30,0 . . ID 100

CAPIRENOA F 3 27,3 5 45,9 1 8.1 2 18,2 11 100
T 8 28,8 8 42,8 4 18,0 2 9,5 21 100

Pl 12 48,0 12 48,0 1 6,0 - - 25 100
SANU RlTA F 4 14,5 17 63,0 4 Il,5 2 7,4 27 100

T 16 30,S 25 55,S 5 8,5 2 3,8 52 100



Grâfica nQ 7. ReparticiOn de los adultos segOn su peso

MD =muy delgado, DE =delgado, ME =mediano, CO =cm:pulento, OB = obeso

80mburuttl
60 % de 10 pobloclôn MASCULINA

TlpaJara Ctlplrenda Santa Rittl

MD DE ME CO OBMD DE ME CO OBMD DE ME CO OBMD DE ME CO OB
o

20

40 r--

60 % de 10 poblocion FEMENINA (mujeres emborozodos elcluidosl

MD DE ME CO OBMD DE ME CO OB
o

MD DE ME CO OB MD DE ME CO _OB

60 % de 10 poblociÔn TOTAL (mujeres emborozodos ellCluidos)

20

40·.

o
MD bE ME CO OB MD DE ME CO OB MD DE ME CO OB MD DE ME CO OB



76

.Como tablas de referencia, adoptamos las dei "National Center for Health
Statistics" (NCHS) de los Estados Unidos de América preconizadas por la OMS, de
preferencia a las tablas bolivianas,.por dos razones principales. Debido que, hasta la
preadolescencia, los datos nacionales son muy pt6ximos de los dei NCHS que tienen
la ventaja de abarcar un numero de casos mucha mas grande. Luego, el empleo de
tablas reconocidas y utilizadas intemacionalmente permite comparaciones eventuales
entre los resultados obtenidos en diferentes pafses. A manera indicativa, daremos el
resultado de las comparaciones con referencias nacionales (DAZA et al., 1980).

Siguiendo siempre las recomendaciones de la OMS, confrontamos nuestras
medidas antropométricas con las dei NCHS, comparando la diferencia entre las dos y
expresandolas en numero de desviaciones estandar (DE) de la distribuci6n de
referencia. Lamentablemente, la OMS no define los estados de malnutrici6n relativos. a
este método de calculo. Por eso, hemos adoptado para los tres parametros (pIt, tle,
pie) los siguientes Hmites simples utilizados en muchos pafses, particularmente en
Bolivia, para la diferencia entre los datos experimentales y los de referencia, expresada
en desviaci6nes estlindar (DE) de la distti-buci6n de referencia:

mas de +20E : superior a la normal
entre -20E y +2DE : normal,
menos de -20E : inferior a la normal (desnutrici6n):

Ademas, con el fm de comparar nuestros resultados con los dei !NAN de 1981
(!NAN, 1981), hemos utilizado el mismo grupo etareo, 0 sea ninos "menores de cinco
aiios". El !NAN excluye sin embargo los menores de seis meses, 10 que nosotros no
hacemos. Ofrecemos igualmente los resultados para los ninos de 5 a Il aiios y para el
total de 0 a Il aiios. Esta ultima edad es efectivamente ell1'mite superior por el cuallas
tablas intemacionales pueden ser utilizadas para una poblaci6n, sin riesgo de sesgos
importantes. Finalmente, utilizamos la clasificaci6n establecida a partir de los trabajos
de Waterlow (WATERLOW et al., 1977) para apreciar el estado nutricional.

Talla por edad

Este indicador nos informa de manera retrospectiva el estado nutrlcional de los
ninos (cuadro nl! 24).

En las cuatro comunidades, el porcentaje de tallas por edad "altas" es mi'nimo: 0 a
17 % de acuerdo a las edades. Este fndice es mas elevado en los ninos menores de
cinco aiios que en los demas.

El porcentaje de estaturas "normales" varra en un poco mas de la cuarta parte de la
poblaci6n de ninos menor~s de dace anos en Tipajara (26 %) Yen Bamburuta (29 %)
en las tres cuartas partes en Capirenda (75 %). En Santa Rita es de un poco mas de la
mitad (53 %).

El fndice de tallas por edad "bajas" y "muy bajas" es dei 19 % de los niiios en
Capirenda, 46 % en Santa Rita, 69 % en Bamburuta y 72 % en Tipajara.

El riesgo elevado de desnutrlci6n cr6nica (diferencia de estaturas comprendida
entre -2DE y -3DE de la referencia) predomina en Capirenda y en Santa Rita, mientras
que es claramente preponderante en Bamburuta y en Tipajara la desnutrlci6n cr6nica
severa (diferencia de estaturas inferior a -30E de la referencia).
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Talla por edad de ni"os menores de doce a"os
(pasado nutricional)

Porcentaje
(NGmero de casoe)

COI'IUNIDAD T A L L A
grupos et6reoa ALTA NDRI'IAL 5ub- BAJA . l'IUY BAJA 5ub- TOTAL

(anos) • •• total .** •••• total

BAIllBURUTA

0-4 2,B 1.9,4 22,2 19,4 5B,3 77,B 100
(1) (7) (8) (7) (21) (28) (36)

5-11 0 3B,9 38,9 30,S 30,5 61 ,1 100
(0) (111 ) (14) (11) (11) . (22) (36)

0-11 1,4 29,2 30,8 25,0 44,4 69,4 100
(1 ) (21) (22) (1 u) (32) (50) (72)

TIPAJARA

0-4 4,8 7,0 11,6 16,3 72,1 8B,4 100
(2) (3) (5) (7) ( 31) (38) (43)

5-11 0 39,4 39,4 34,4 26,2 60,B 100
(0) (24 ) (24) (21) (16) (37) (61)

0-11 1,9 26,0 27,9 26,9 45,2 72,1 100
(2) (27) (29) ( 2B) (47) (75) (104 )

CAPIRENOA

0-4 16,7 50,0 66,7 16,7 16,7 33,3 100
(1 ) (3) (4) (1) (1) (2) (6)

5-11 0 90,0 90,0 10,0 0 10,0 100

(0) (9) (9) (1) (0) (1) (10)

0-11 6,2 75,0 B1,2 12,5 6,2 18,0 100

(1) (12 ) (13) (2) (1) (3) (16)

SANTA RITA

0-4 3,2 58,1 61,3 25,8 12,9 3B,7 100
(1) ( 18) (19) (8) (4) (12) (31)

5-11 0 48,8 48,8 34,1 17,1 51,2 100

(0) (20) ( 20) ( 14) (7) (21) ( 41)

0-11 1 ,4 52,8 54,2 30,S 15,3 45,8 100
(1 ) (38) (39) (22) (11) (33) (72)

• m6s de +2 OE
** entre -2 y +2 OE

*** entra menas da -2 DE Y -3 DE (rieaga alto de dsanutrici6n cr6nica)
**** menos de -3 OE (desnutrici6n cr6nica savera)
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Excepto en Santa Rita, el porcentaje de estaturas inferiores a 10 normal es mucho
mâs elevado en los niiios de menos edad que en los mayores.

Hay que tener en cuenta que en el Altiplano ô en los Valles, aproximadamente
siete niiios menores de doce aiios de cada diez tienen una talla inferior a la
normal y casi la mitad tienen una estatura muy baja. Estos resultados son la
evidencia de una desnutrici6n cr6nica y persistente.

Peso por talla

Este indicador nos informa sobre el estado nutricional "actual" (durante la
encuesta) de los niiios (cuadro nQ 25).

Contrariamente al indicador anterior (talla/edad), la relaci6n peso por talla es
satisfactoria en la mayona de los casos.

En Capirenda, el Indice de desnutrici6n actual es nulo; en Tipajara, es también
nulo para la desnutrici6n "aguda" actual y alcanza 2 % de los niiios de 5 a Il aiios para
el riesgo "alto" de desnutrici6n, pero no comprende a ningun niiio menor de cinco
aiios.

En Santa Rita, la desnutrici6n actualllega a 10 % de los niiios menores de cinco
aiios -en realidad, son niiios menores de tres aiios de los cuales 19 % estân mal
alimentados- (dos tercios de riesgo alto de desnutrici6n actual y un tercio de
desnutrici6n aguda actual) y no concierne a ningun niiio de mâs edad.

En Bamburuta, una niiia de dos aiios es vlctima de la desnutrici6n actual, afectada
de desnutrici6n aguda, la cual no afecta a ningun otro niiio de la comunidad.

Ademâs, como ya 10 hemos seiialado, las encuestas fueron rea1izadas en todas las
comunidades, en pleno periodo de "escasez" alime~tariadeI cic10 anuaI. Este hecho no
parece haber influenciado desfavorablemente el estado nutricionaI"actuaI" de los niiios
de Capirenda, Tipajara y Bamburuta. Pero no es la misma situaci6n para Santa Rita,
donde esta escasez parece haber afectado a un niiio menor de tres aiios de cada cinco, y
muy severamente.

Peso por edad

Este indicador es mas complejo para interpretar que los dos anteriores (taIla/edad y
peso/talla), ya que combina los efectos deI pasado nutricional y la situaci6n actual
(cuadro nQ 26).

El riesgo de obesidad (peso elevado) no afecta a ningun niiio de Bamburuta, Santa
Rita 0 Capirenda y solamente afecta al 2 % de los niiios de Tipajara.

Si la desnutrici6n (peso por edad bajo 0 muy bajo) no afecta a ningun niiio de
Capirenda, no es 10 mismo en las otras comunidades. El riesgo alto de desnutrici6n
(peso bajo) concierne al 13 % de los niiios en Santa Rita, 28 % en Bamburuta y 30 %
en Tipajara. A este riesgo, hay que agregar la desnutrici6n severa que afecta a 1 % de
los niiios en Santa Rita, 4 % en Bamburuta y 9 % en Tipajara.
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Cuadra na 25. Pasa par 'talla da nl"as monaros de
dace a"oo (eotada nutrlclonal actual)

Porcentaje
(N6mero de casas)

COPIUNIOAO P E S 0
grupas etliuas ELEVADO NORI'IAL Sub- BA JO l'IUY 8AJO Sub- TOTAL

(a"as) * ** tatal .*** **** tatal

BAI'IBURUTA

0-4 30,0 6.6,7 96,7 0 3,3 3,3 100
(9) ( 20) (29) (0) (1) (1) (30)

5-11 2,8 97,2 100 0 0 0 100
(1) (35) (36) (0) (0) (0) (36).

0-11 15,1 B3,3 98,S 0 1 ,5 1 ,5 100
(10) ( 55) (65) (0) (1 ) (1) (66)

TIPAJARA

0-4 38,S 61,S 100 0 0 0 100
(15) (24) (39) (0) (0) (0) (39)

5-11 5,0 93,3 98,3 1 ,7 0 1,1 100
(3) (56) (59) (1) (0) (1) (60)

0-11 18,2 80,6 99,0 1 ,0 0 1,0 100
(18 ) (60) (96) (1 ) (0) (1 ) (99)

CAPIRENOA

0-4 16,1 83,3 100 0 0 0 100
(1) (5) (6) (0) (0) (0) (6)

5-11 0 100 100 0 0 0 100
(0) (10) (10) (0) (0) (0) (10)

0-11 6,2 93,7 100 0 0 0 100
(1) (15) ( 16) (0) (0) (0) (16 )

SANTA RITA

0-4 0 90,3 90,3 6,5 3,2 9,7 100
(0) ( 26) ( 28) (2) (1 ) (3) (31 )

5-11 12,2 67,B 100 0 0 0 100
(5) (36) (41) (0) (0) (0) (41)

0-11 6,9 68,9 95,6 2,6 1 ,4 4,2 100
(5) (64) (69) (2) (1) (3) (72)

* m6s de +2 DE
** entre -2 DE 'f +2 DE

*** enhe menas ds -2 DE 'f -3 DE (riesgo alta de desnutrlci6n actual)
**** menas de -3 DE (desnutrlc16n actual aguda)
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Cuadro na 26. Peso par edad de ni"~s menores do dace a"os

Porcentaje
(Numoro de casas)

COPIUNIDAO P E S 0
grupos et6reos ELEVADO NORPIAL Sub- BAJO l'IUY BAJO Sub- TOTAL

(a"os) * ** total *** **** total

BAI'IBURUTA

0-4 0 77,1 77,1 20,0 2,9 22.9 100
(0) (27) (27) (7) (1 ) (B) (35)

5-11 0 5B.3 58.3 36.1 5.5 41.7 100
(0) (21) (21 ) (13) (2) (15 ) (36)

0-11 0 67,6 67,6 2B,2 4.2 32.4 100
(0) (48) (48) (20) (3) (23) (71)

TIPAJARA

0-4 2.3 51,2 53.5 32.6 13.9 46.5 100
(1) (22) (23) ( 14) (6) (20) (43)

5-11 1 .6 65,6 67,2 27.9 4,9 32.8 100
(1 ) (40) (41 ) ( 17) (3) (20) (61)

0-11 1.9 59.0 60,9 30.5 8.6 39,1 100
(2) (62) (64) (32) (9) (41 ) (105 )

CAPIRENOA

0-4 0 100 100 0 0 0 100
(0) (6) (6) (0) (0) (0) (6)

5-11 0 100 100 0 0 0 100
(0) ( 11) (11 ) (0) (0) (0) (11 )

0-11 0 100 100 0 0 0 100
(0) (17 ) (17 ) (0) (0) (0) (17 )

SANTA RITA

0-4 0 80.6 80.6 16.1 3.2 19.4 100
(0) (25) (25) (5) (1) (6) (31 )

5-11 0 90.2 90.2 9.8 0 9,8 100
(0) ( 37) (37 ) (4) (0) (4) (41 )

0-11 0 86.1 86.1 12.5 1 .4 13,9 100
(0) (62) (62) (!I) ( 1 ) (10) (72)

_1...-___

*
**

***
****

m's do +2 DE (riesgo alto de obosidad)
entre -2 DE Y +2 OE
entre menas de -2 DE Y -3 DE (riosgo alto de desnutrici6n)
menas de -3 DE (desnutrici6n severa)
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De esta manera la desnutrici6n afecta a mas de un tercio de los ninos menores de
doce aiios en Tipajara, casi un tercio en Bamburuta, una octava parte en Santa
Rita, y en Capirenda es nlila. . .

Estado nutricional segun la cIasificaci6n de Waterlow

Esta clasificaci6n establecida a partir de las proposiciones de Waterlow
(WATERLOW et aL, 1974 y 1977) cruza los dos indices talla/edad y peso/talla. Si
para un nino, estos dos Indices son "normales" 0 superiores a 10 normal, su estado
nutricional es considerado coma nonnal. Si el Indice talla/edad es normal (0 superior a
10 normal), pero el indice peso/talla es bajo (inferior a la norma de referencia menos
dos desviaciones estandar), el estado de este nino es una desnutrici6n actual aguda. Si
es el indice peso/talla el que es normal (0 superior a 10 normal) y el indice ta11a/edad
que es bajo (inferior a la norma de referencia menos dos desviaciones estandar), este
nino sufre de desnutrici6n cr6nica. Finalmente, si son los dos Indices que son bajos,
se trata de una desnutrlci6n combinada, 0 sea actual aguda y cr6nica (cuadro n2 27).

El porcentaje de ninos menores de doce anos cuyo estado nutricional es
normal (es decir no presentando ninguno de los tipos de desnutrici6n) es de 81
% en Capirenda, 50 % en Santa Rita, 32 % en Bamburuta y solamente de 27 %
en Tipajara.

Aunque todas las medidas hayan sido hechas en perfodo de escasez
alimentaria, el Indice de desnutrici6n actual aguda es relativamente bajo en todas
las comunidades: 0 % en Capirenda, 1 % en Tipajara, 2 % en Bamburuta y 4
% en Santa Rita.

El porcentaje de ninos afectados de desnutrici6n combinada (actual aguda y
cr6nica) es nulo en todas las comunidades.

Por el contrario, el indice de desnutrici6n cr6nica, indicio de un largo perfodo
de malas condiciones alimentarias, sanitarias e higiénicas, es el~vado en todas
partes: 19 % en Capirenda, 46 % en Santa Rita, 67 % en Bamburuta y 72 %
en Tipajara.

Al comparar nuestros resultados de 198501986, concemientes a ninos menores
de cinco anos, con los resultados deI INAN de 1981, de ninos de seis meses a menos
de cinco aiios, constatamos 10 que sigue a continuaci6n (cuadro n2 28).

El Indice de ninos que no presentan ningun tipo de desnutrici6n descendi6
bruscamente entre 1981 y la fecha de nuestras encuestas, pasando de 64 % a 52 % en
la Amazonia (Llanos), de 44 % a 23 % en el Altiplano, y de 53 % a 13 % en los
Valles; para el Chaco, es de 67 % en 1986, pero no tenemos referencia para 1981.

Si la desnutrici6n actual aguda parece haber desaparecido en los Valles, ella
aument6 en el Altiplano (3 %) Ysobre todo en Amazonia (l0 %). La desnutrici6n
combinada (aguda y cr6nica), que em pnicticamente inexistente en 1981, no aparece en
ninguna comunidad. Aparte de eso, la desnutrici6n cr6nica aument6 en las tres zonas
ecol6gicas: un poco en Amazonia, bastante en el Altiplano y enormemente en los
Valles, pasando de 46 % en 1981 a 87 % en 1986.
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Esta do nutricional de ninos manores de doce anos seg~n la
clasificaci6n.de Waterlow

Porcentaje
(N~mero de casas)

EST A o 0 N U TRI CID N A L
CDMUNIDAD NORMAL DESNUTRICIDN

Grupos et&reos ACTUAL CRDNICA CDMBINADA Sub- TOTAL
(anos) AGUDA aguda y total

cr6nica

* ** *** -BAIlIBURUTA

0-4 23,3 3,3 73,3 0 76,7 100
(7) (1 ) (22) (0) (23) (3D)

5-11 38,9 0 61 ,1 0 61 ,1 100
(14 ) (0) (22) (0) (.;z2 ) (36)

0-11 31 ,8 1 ,5 66,7 0 68,2 100
(21 ) (1 ) (44) (0) ( 45) (66)

TIPAJARA

0-4 12,8 0 87,2 0 87,2 100
(5) (0) (34 ) (0) (34) (39)

5-11 36,7 1,7 61,7 0 63,3 100
(22) (1 ) ( 37) (0) (30) (60)

0-11 27,3 1,0 71,7 0 72,7 100
(27) (1) ( 71) (0) (72) (99)

CAPIRENDA

0-4 68,7 0 33,3 0 33,3 100
(4) (0) ( 2) (0) (2) (6)

5-11 90,0 0 10,0 0 10,0 100
(9) ( 0) (1) (0) (1) (10)

0-11 81 ,2 0 18,8 0 10,8 100
(13 ) ( 0) (3) (0) (3) (16 )

SANTA RITA

0-4 51,6 9,7 38,7 0 48,4 100
(16 ) (3) ( 12) (0) (15 ) (31)

5-11 48,8 0 51,2 0 51,2 100
(20) (0) ( 21) (0) ( 21) (41)

0-11 50,0 4,2 45,8 0 50,0 100
(36) (3) (33) (0) (36) (72)

* Indices peso/talla y talla/edad iguales 0 superiores a la media de
referencia menos dos desviaciones est&ndar

** Indice talla/edad normal e indice peao/talla bajo
*** Indice peao/talla normal e indice talla/edad bajo

**** Indices peso/talla y talla/edad bajos (inferiores cada vez a la
media de referencia menos dos desviaciones est&ndar)
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Cuadro nO 28. Evoluci6n del estado nutricional de ninos menores de
cinco anos segôn la clasiricaci6n de Waterlow

Fuentes 1 INAN, 1981 Y nuestras encuestas de 1985 y 1986

Porcentajes

EST A 0 0 N U T R 1 CID N A L
Zona eco16gica NORJIIAL 0 E S N U T R 1 CID N

ACTUAL CRONICA COJll8INAOA Sub: TOTAL
COJIIUNIOAO nGUOA aguda y total

cr6nica

Altiplano rural 43,7 . 0,0 56,3 0,0 56,3 100
1981

BAJIIBURUTA 23,3 3,3 73,3 0,0 76,7 100
1988

Valla rural 52,5 1,0 46,1 0,3 47,4 100
1981

TIPAJARA 12,8 0,0 87,2 0,0 07,2 100
1986

Llanos rural 63,7 1,2 35,1 0,0 36,3 1DO
1981

SANTA RITA 51,6 9,7 38,7 0,0 48,4 100
1985

CAPIRENOA 66,7 0,0 33,3 0,0 33,3 1DO
1986

Nota. Las cirras del INAN de 1981 conciernen a ninos de seis meses a menores
de cinco anos. Las de .nuestras encuestas de 1985 y 1986 incluyen ninos
menores de seis meses.



84

El casa de Tipajara es una caricatura de la situaci6n rural boliviana: no existe
desnutrici6n aguda ni combinada, pero casi nueve ninos de cada diez estan
afectados de desnutrici6n cr6nica debida "ù anos de malas condiciones de
nutrici6n, salud e higiene.

Las graves sequIas e inundaciones de los anos 1982 y 1983 que hicieron disminuir
grandemente las cosechas, unidas a la seria crisis que afecta al pais y que se prolonga,
explican esta agravaci6n de la desnutrici6n cr6nica. Aunque, lamentablemente, esta
ultima parece ser una constante nacional en el campo (excepto el Chaco) desde hace
decenios (no hay aumento deI promedio de estatura de los adultos entre las
generaciones), 0 siglos (estancamiento deI promedio de talla de los adultos por 10
menos desde principios de la Republica), que se ha agravado los ultimos anos.

5.2.3.2. Comparaci6n con nonnas bolivianas

Las graficas y los cuadros que siguen presentan las relaciones talla/edad, peso/
talla, peso/edad de j6venes de dos a diecisiete anos utilizando las referencias bolivianas
de Giovanni Daza y Mar!a Teresa Reynoso (DAZA et al., 1980, o.c.): curvas con
percentiles suavizados de las tres ciudades combinadas de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz. Estas curvas no existen con las desviaciones estandar; es por esta raz6n
que empleamos los percentiles en esta parte deI estudio. Por convenio, utilizamos las
clases y calificativos siguientes:

PERCENTILES

mas deI 959 :

mas deI 759al 95 9:
entre 259y 759 :
menos deI 259al 59:
menos deI 59

Talla por edad

CALIFICATIVOS

MUY SUPERIOR (muy alto, muy elevado)
SUPERIOR (alto, elevado)
NORMAL
INFERIOR (bajo, débil)
MUY INFERIOR (muy bajo, muy débil).

Para todas las edades y para ambos sexos, de dos a diecisiete anos, las estaturas
son generalmente inferiores a las nonnas nacionales y ésto en las cuatro comunidades
(graficas n98 a Il y cuadro n9 29). Pero hay grandes diferencias entre las
comunidades.

Las tallas "nonnales", "altas" y "muy altas" representan 29 % de la poblaci6n de
ambos sexos en Capirenda y Santa Rita, 14 % en Bamburuta y solamente 11 % en
Tipajara.

Por otro lado, las estaturas "muy bajas" representan 18 % en Capirenda, 41 % en
Santa Rita, 62 % en Bamburuta y 65 % en Tipajara. Estas ultimas cifras confinnan la
existencia de una desnutrici6n cr6nica severa que afecta a una gran parte de la
poblaci6n de menos de dieciocho anos de las comunidades encuestadas.

Peso por talla

Estos resultados (gnlflcas n2 12 a 15 y cuadro n2 30) muestrnn un porcentaje no
demasiado elevado, para ambos sexos y en las cuatro comunidades, de j6venes de dos
a diecisiete anos que tienen un peso "muy bajo" (signos de desnutrici6n actual aguda)
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Gl-4f1ca no 8. Talla par ec1ad en lWmtJRD'1'A

CcaparaciOn con llài:JaBs bollvi.anas 0( DAZA et al., 1980}
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GrAfica na 9. Talla por edad en TIPAJARA

CœparaciOn ·con normas boU....ianas (DAZA et al.. 1980)
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Grâfica na 10. Talla par edad en CAPlRENDA

CClTparaci6n con nonnas bolivianas.lDAZA et al., 1980)
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Grllfica nQ n. Talla par edad en SANTA RITA

carparaci6n con normas boliviaQas (DAZA et al., 1980)
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Cuadro na 29. Talla par edad l2 a 17 anos)
Comparaci6n con normas bolivfànas (OAZA et al., 19Bo)

Porcentaje y n~mero de cesos

P e r c e n t i 1 e s T A L L A
menas de 5 5 a 25 a 75 m6s de 75 m's de 95

COPIUNIOAO menas de 25 a 95 TOTAL
Sella PlUY 8AJA BAJA NoRPlAL ALTA P1UY ALTA

~ 58.6 27.6 13.8 0 0 1DO
PI

No. 17 B 4 0 0 29

~ 64.4 22,2 6,7 4,4 2,2 100
8AJIl8URUTA F

No. 29 10 3 2 . 1 45

~ 62,2 24,3 9,5 2.7 1.4 100
T

No. 46 18 7 2 1 74

~ 74.1 11 .1 11 .1 1.9 1.9 100
PI

No. 40 6 6 1 1 54

~ 55,9 37.3 1,7 3.4 1 ,7 1DO
TIPAJARA F

No 33 22 1 2 1 59

~ 64.6 24.8 6.2 2,7 1 .8 1DO
T

No. 73 28 7 3 2 113

~ 22,2 44,4 11 ,1 11 .1 11 .1 1DO
PI

No 2 4 1 1 1 9

~ 12.5 62.5 25.0 0 0 1 DO
CAPIRENOA F

No 1 5 2 0 0 8

~ 17.6 52,9 17 ,6 5,9 5,9 100
T

No. 3 9 3 1 1 17

~ 46,3 24.4 29,3 0 0 1DO
PI

No. 19 10 12 0 0 41

~ 36.4 34,1 25,0 4.5 0 100
SANTA RITA F

No 18 15 11 2 0 44

~ 41.2 29.4 27.1 2.4 0 1DO
T

No 35 25 23 2 0 85
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GrAfica nO 12. Peso por talla en BAMBURUTA

Comparaci6n coo nor11'aS boliv~as (DAZA et al •• 1980)
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Grtlfica na 13. Peso por talla en TIPAJARA

CcrrparaciOn cDn nonnao boliviëll1as (D1IZA et al. • 1980)
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Gr4fica na 15. Peso par talla en SANl'A RITA

CatparaciOn con noDœs bolivianas· (·DAZA et al •• 1980)
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'Cuadro na 30. Peso par taira (50 a 110 cm)
Comparaci6n con normaa bolivianas (OAZA et al., 1980)

Porcentaje y n6mero de casas

P e r c e n t i 1 e s P E 5 0
menas de 5 5 a 25 a 75 mh de 75 mh de 95

COI"lUNIOAO menas de 25 a 95 TOTAL
Sella MUY BAJO 8AJO NORMAL ELEVAOO MUY ELEVAOO

~ 10,5 10,5 36,8 10,5 31,6 100
PI

No. 2 2 7 2 6 19

~ 4,8 23,8 42,9 0 . 28,6 100
BAPIBURUTA F

No. 1 5 9 0 6 21

~ 7,5 17,5 40,0 5,0 30,0 100
T

No. 3 7 16 2 12 40

~ 10,0 26,7 20,0 3,3 40,0 100
M

No. 3 8 6 1 12 30

~ 6,1 27,3 27,3 3,0 36,4 100
TIPAJARA F

No. 2 9 9 1 12 33

~ 7,9 27,0 23,8 3,2 38,1 100
T

No. 5 17 15 2 24 63

~ 0 0 75,0 0 25,0 100 .
PI

No. 0 0 3 0 1 4

~ 0 0 33,3 66,7 0 100
CAPIRENOA F

No. 0 0 1 2 0 3

~ 0 0 57,1 28,6 14,3 100
T

No. 0 0 4 2 1 7

~ 20,0 15,0 30,0 30,0 5,0 100
PI

No. 4 3 6 6 1 20

~ 9,5 14,3 38,1 33,3 4,8 100
SANTA RITA F

No. 2 3 8 7 1 21

~ 14,6 14,6 34,1 31 ,7 4,9 100
T

No. 6 6 14 13 2 41
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con relaci6n a las nonnas nacionales: 0 % en Capirenda, 8 % en Bamburuta y Tipajara,
15 % en Santa Rita. Sin embargo, existen diferencias segun las comunidades.

De esta manera, en Capirenda,"no hay ningun j6ven que presente un peso "bajo" 0
"muy bajo". Pero estos dos grupos representan 25 % en Bamburuta, 29 % en Santa
Rita y 35 % en Tipajara. El porcentaje de peso por talla "n,ormal" es de 57 % en
Capirenda, 40 % en Bamburuta, 34 % en Santa Rita y solamente de 24 % en Tipajara.
Por otra parte, el indice de peso por talla "muy alto" llega a 38 % en esta ultima
comunidad, 30 % en Bamburuta, 14 % en Capirenda y s610 5 % en Santa Rita.

En Capirenda solamente, la poblaci6n j6ven presenta una repartici6n de pesos
relativamente satisfactoria: una mayorfa de estos ultimos (57 %) son "normales", el
resta siendo "alto" (29 %) 0 "muy alto" (14 %). Aunque en las otras comunidades,
los j6venes presentan signos de una desnutrici6n actual aguda permanecen minoritarios
(8 a 15 %), la'repartici6n de los pesos deI conjunto de esta poblaci6n de ninos y
adolescentes es muy desequilibrada con un porcentajede pesos "normales" alcanzando
solamente 40 % en Bamburuta y mucha menos en otras partes.

Peso por edad

Para todas las edades y para ambos sexos, de dos a diecisiete afios, los pesos son
generalmente inferiores a las normas nacionales y ésto en todas las comunidades,
excepto Capirenda (graficas n9 16 a 19 y cuadro n9 31). El porcentaje de pesos
"normales" solamente es de 14 % en Bamburuta, todos los demas siendo "bajos"
(36 %) 0 "muy bajos" (51 %). En Tipajara, la situaci6n no es mejor: Il % de pesos
"normales", 4 % de pesos "elevados" 0 "muy elevados" y el resta "bajos" (27 %) 0
"muy bajos" (58 %). En Santa Rita, los resultados son los siguientes: 41 % de pesos
"normales", 2 % de pesos "elevados" 0 "muy elevados" y el resta "bajos" (31 %) 0
"muy bajos" (26 %). Solamente en Capirenda "los pesos de la poblaci6n j6ven se
reparten de manera mas bien satisfactoria: 61 % de "normales", Il % de "elevados" y'
28 % de "bajos" (ninguno "muy elevadq" ni "muy bajo").

Conclusiones de las comparaciones con normas bolivianas

Los resultados de las comparaciones con nomlas nacionales confirman los
resultados de las comparaciones con nonnas internacionales. Es decir:
porcentaje elevado en todas las comunidades de j6venes afectados de
desnutrici6n cr6nica e Indice relativamente bajo (0 nulo en Capirenda) de ninos y
adolescentes afectados de desnutrici6n actual aguda.

5.2.3.3. Perimetro braquial de los ninos

La medida deI perimetro deI brazo izquierdo pennite una apreciaci6n nipida y
simple de la malnutrici6n proteino-energética (MPE) en los ninos. Efectivamente, en
este periodo de la vida, el perimetro braquial depende muy poco de la edad (BAILEY,
OMS, 1979). A pesar deI numero reducido de niiios para los cuales tenemos datos,
los resultados concernientes la malnutrici6n prote(no-energética (cuadro ng 32)
moderan a los resultados anteriores referidos a la desnutrici6n. '

En ninguna de las comunidades hay malnutrici6n prote(no-energética aguda
en ninos de doce a cincuenta y nueve meses. Y el Indice de MPE leve es de 16
% en Tipajara, 8 % en Bamburuta, 4 % en Santa Rita y en Capirenda es nulo.
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Gréfica nO 16. Peso por edad en BAMBURUTA

Carparaci6n con noms bolivianas (CAZA et al.. 1980)
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Grâfica na 17. Peso par e&Id en TIPAJARA

CalparaciOn con norrras bolivianas'(1)AZA et al., 1980)
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Gréfica na 18. Peso par edad en CAPlRENDA

CœparaciOn con nonnas bèÙvianas (DAZA et al., 1980)
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Gr4fica nO 19. Peso par edad en SANI'A RITA

Catparaci6n con normas boliviahas (DAZA et al., 1980)
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Cuadro nO 31. Peso por edad (2 a 17 anos'
Comparaci6n con normas bolivianas (OAZA et al., 19BO)

Porcentaje y n~mero de casas

P e r c e n t i les P E 5 0
menas de 5 5 a 25 a 75 m&s de 75 mh de 95

COI'lUNIDAO menas de 25 a 95 TOTAL
Sella l'lUY BAJO BAJO NORI'lAL ELEVADO l'IUY ELEVADO

% 44,B 44,8 10,3 D 0 100
III

No. 13 13 3 0 0 29

% 54,S 29,5 15,9 0 0 100
BAIllBURUTA F .

No. 24 13 7 0
.

0 44

% 50,7 35,6 13,7 0 0 100
T

No 37 26 10 0 0 73

% 61 ,1 24,1 13,0 1,9 0 100
III

No 33 13 7 1 0 54

% 55,0 30,0 B,3 3,3 3,3 100
TIPAJARA F

No 33 lB 5 2 2 60

% 57,9 27,2 10,5 2,6 1, B 100
T

No. 66 31 12 3 2 114

% 0 22,2 66,7 11 ,1 0 100
III

No 0 2 6 1 0 9

% 0 33,3 55,6 11 ,1 0 100
CAPIRENOA F

No. 0 3 5 1 0 9

% 0 27,B 61,1 11 ,1 0 100
T

No. 0 5 11 2 0 1B

~ 29,3 29,3 41,5 0 0 100
III

No. 12 12 17 0 0 41

% 22,7 31, B 40,9 2,3 2,3 100
SANTA RITA F

No. 10 14 lB 1 1 44

% 25,9 30,6 41,2 1,2 1,2 100
T

No. 22 26 35 1 1 B5



l'la1nJtrlcl6n Prete!no-Enargética (JIlPE) en ninas de 1 a 4 afIœ (12 a 59 meses) tomada par el valor del perimetre braq.dal (mm)

NUuere de C850S (No.) y porcentajes (~)

Edad de los ninas 12 a 35 meses 36 a 59 mesas 12 a 59 meses

Perimetre braquial menas de 120 mm 120 a 130 mm mas de 130 mm menas de 125 mm 125 a 135 mm mas de 135 mm

E5TADD NUTRICIONAI.. JIJlE grave lIJlE moderada NDRI'lAL l'R: grave l'R: moderada NDRI"IAL l'PE grave l'PE moderada NDRI"IAL Totel

No. No. No. No. No. No. No. ~ No. ~ No. ~ No. ~

BAJ'II!UI'lUTA 0 3 21 0 0 15 0 0 3 7,7 36 92,3 39 100

TIPAJARA 0 3 13 0 2 14 0 0 5 15,6 27 84,4 32 100

.

CAPlRENDA 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 5 100 5 100

SANTA RITA 0 0 13 0 1 14 0 0 1 3,6 27 96,4 28 100

-o-
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Hay que notar que hemos preferido utilizar las normas de la OMS, mas que las
propuéstas por el UNICEF en el "brazalete de la salud" (1), que son mas estrictas y
aumentan el numero de ninos cepsados afectados por la malnutrici6n prot.eino-
energética. ..

5.2.4. Enfermedades encontradas

5.2.4.1. Diagn6stico médico durante la encuesta y enfermedades deI
pasado

En cada comunidad rural, un médico deI INAN examin6 a los habitantes,
estableciendo mediante interrogatorio las enfermedades que habfan tenido en su vida.
Igualmente se elabor6 un diagn6stico de aquellas que podfan presentar durante la
visita. En la medida de 10 posible, las personas enfermas fueron atendidas. El estudio
detallado deI bocio es abordado en el capftulo siguiente.

En las respuestas obtenidas, las indicaciones conciernen a personas sin ninguna
enfennedad y la falta de informaci6n deI estado de salud de pacientes no se registraron
claramente. De all1, los porcentajes de sujetos sanos que daremos, solamente son de
manera indicativa. El cuadro nQ 33 presenta la lista de enfermedades contrafdas en el
pasado y aquellas que han sido diagnosticadas durante el examen médico.

En BAMBURUTA, 119 personas se presentaron a la visita, entre las cuales 42
(35%) se encontraban aparentemente sanas. Sin embargo las principales enfermedades
diagnosticadas, por orden de frecuencia, son: diarrea, gripe, hipertensi6n arterial,
conjuntivitis, enteroparasitosis y colecistitis; luego bronconeumonta, reumatismo,
gasttitis. Entre otras enfermedades, estan bronquitis, anemia y retraso mental.

Las principales enfermedades contr.afdas en el pasado y senaladas por los
habitantes son por orden de importancia: gripe, diarrea, enteroparasitosis. Luego son
citadas: sarna, bronconeumonta, hipertensi6n, gastritis, conjuntivitis y tos ferina
(coqueluche). Entre otras, tenemos la bronquitis, tuberculosis pulmonar, sarampi6n,
retraso mental y desnutrici6n energético-proteica.

Por 10 tanto, los principales problemas de salud en Bamburuta se circunscriben a
enfennedades broncopulmonares (gripe, bronconeumonfa, bronquitis, amigdalitis y
tuberculosis pulmonar), gastrointestinales (diarreas y parasitosis intestinales) y otras
coma hipertensi6n arterial, conjuntivitis, asf coma tos ferina (s6lo 31 % de los ninos
menores de cinco ailos estan vacunados), sarampi6n (tan solo el 8 % de los ninos
menores de cinco anos estan vacunados) y retraso mental probablemente debido al
bocio u otros problemas.

En TIPAJARA, 252 habitantes pasaron la visita médica, de las cuales tres
personas (1 %) no presentarfan ningun signo clinico evidente de enfermedad. El
resultado sobre las 251 personas segun el diagn6stico médico reporta las enfermedades
mas importantes, por orden: reumatismo, anemia, gripe, diarrea, parasitosis
intestinales; luego sarna, colecistitis, hipertensi6n y paludismo; entre" otras
enfennedades, hay afecciones de las vias respiratorias (bronquitis, bronconeumonfa,

(1) Oficina de area de UNICEF. Parque Melit6n Porras NQ 350. Miraflores. Lima.
Pen!.
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tuberculosis), desnutrici6n energético-protefca y problemas cardiacos presumiblemente
debidos al mal de Chagas.

Entre las enfennedades contrafdas en el pasado, por orden de frecuencia, tenemos:
gripe, diarrea, 'anemia, reumatismo, parasitosis intestinales; luego colecistitis, saroa,
gastritis, hipertensi6n, otitis, bronconeumonia y paludismo, como también
desnutrici6n energético-protefca, problemas cardiacos debidos al mal de Chagas y
tuberculosis pulmonar.

En Tipajara, los problemas importantes de salud son: reumatismo, anemia, diarrea
y parasitosis intestinales. El paludisme y el mal de Chagas no pueden ser ignorados.

A pesar deI indice muy bajo de vacunaci6n en esta comunidad (84 % de los
menores de cinco aoos no tienen ninguna vacunaci6n), no encontramos casos de
sarampi6n y tos ferina. Asf se encontraron pocas personas afectadas de tuberculosis
pulmonar 0 de poliomelitis, pese a que estos se observaron mas durante la encuesta
socio-econ6mica que durante la consulta. Pese a la alta prevalencia de bocio (53 % de
la poblaci6n), no encontramos cretinismo.

En CAPIRENDA, 46 habitantes fueron examinados por el médico, de los cuales
una sola persona (2 %) no parecfa presentar ningun signo de enfermedad. Las
enfermedades mas frecuentemente diagnosticadas, por orden, son: gripe, dolores
musculares, parasitosis intestinales, bronquitis y sarna; luego diarrea, reumatismo,
gastritis, conjuntivitis y avitaminosis A. Entre otras enfermedades, se deben seoalar
casos de mongolismo.

Las enfem1edades contrafdas en el pasado, que son las mas frecuentemente
citadas, por orden, son: gripe, sarampi6n, diarrea, tos ferina, saroa; luego parasitosis
intestinales y bronquitis. Entre las otras enfennedades, debemos seoalar epilepsia,
retraso mental, anemia y poliomielitis. El esfuerzo de vacunaci6n (aunque la mitad de
los nioos menores de cinco aoos esu'in todavia sin ninguna vacunaci6n),
probablemente hizo que no se encontraron casos de sarampi6n, tos ferina, tuberculosis
y poliomielitis durante la visita médica.

En Capirenda, los problemas primordiales de salud son: parasitosis intestinales,
diarrea, bronquitis, sarna y dolores musculares (mialgia) cuyo origen no nos es
conocido. Las enfennedades transmisibles son amenazas latentes, si es que el
esfuerzo de vacunaci6n no es continuado y acentuado.

La gripe (la enfermedad mas frecuente), muy difundida, como en las otras
comunidades, no parece tener consecuencias graves e irreversibles en la salud de los
enfennos.

En SANTA RITA, 148 habitantes pasaron la visita médica. S610 tres de ellos de
80 personas para las cuales tenemos un diagn6stico médico (casi unicamente nioos
menores de quince afios) no presentarfan ningun signo de enfermedad (4 %). Las
principales enfermedades diagnosticadas, por orden, son: parasitosis intestinales,
desnutrici6n energético-protefca y anemia. Luego vienen bronquitis, dermatitis,
conjuntivitis, diarrea, varicela y retraso mental. Este ultimo es probablemente debido
al bocio deI cual sufre 49 % de la poblaci6n. Entre las otras afecciones, hay que
seoalar la poliomielitis.
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Las enfennedades contraf'das en el pasado son principalmente: diarrea, sarampi6n,
varicela, tos ferina, bronquitis, parasitosis intestinales y gripe. Entre otras
enfennedades, hay que seiialar aneI!lia, poliomielitis y retraso mentaL

No encontramos casos de sarampi6n y tos ferina durante la visita médica, a pesar
de los bajos indices de vacunaci6n contra estas enferrnedades, respectivamente el 3 %
Yel 30 % de niiios menores de cinco aiios.

Los principales problemas médicos en Santa Rita son parasitosis intestinales,
desnutrici6n energético-proteica y anemia. Sarampi6n, tos fenna y poliomielitis son
peligros que s610 la elevaci6n de indices de vacunaci6n los contendra defmitivamente.
La bronquitis y la bronconeumonia estan presentes igualmente, asi coma el bocio que
puede derivar en cretinismo.

Para el conjunto de las comunidades encuestadas, aunque la gripe es muy
generalizada, no parece ser un problema primordial de salud publica. No es 10 mismo
para las diarreas y las parasitosis intestinales que son las primeras afecciones que se
deben curar, 0 aun mejor prevenir. Las anemias y en algunos casos la desnutrici6n
energético-protefca que son consecuencias en cierta manera de las enfermedades
anteriores (diarreas y enteroparasitosis) son igualmente enfermedades que se deben
combatir prioritariamente.

Ademas, las vacunaciones generalizadas contra el sarampi6n, tos fenna,
poliomielitis y tuberculosis debedan impedir el desarrollo de estas enfennedades.

Hay otras enfermedades, como las de las vias respiratorias (bronquitis,
bronconeumon{a) 0 transmitidas por insectos (mal de Chagas, paludismo), pero no
tienen el caracter de expansi6n de las anteriores.

5.2.4.2. Bocio

Ver gnifica nQ 20 y cuadros nl! 34 y 35.

La definici6n empleada de los grados y tipos de bocio es la de la Organizaci6n
Mundial de la Salud (OMS, 1979, p.lO).

Para el conjunto de la poblaci6n, la prevalencia de bocio es el siguiente: 28 % en
Bamburuta (21 % para el sexo masculino y 33 % para el femenino), 48 % en
Capirenda (sexo masculino 35 %, sexo femenino 59 %),49 % en Santa Rita (sexo
masculino 37 %, sexo femenino 59 %) Y53 % en Tipajara (sexo masculino 42 %,
sexo femenino 62 %).

La diferencia entre los sexos varia de 12 % (Bamburuta) a 24 % (Capirenda), con
un porcentaje de casos de bocio siempre mas elevado para el sexo femenino. Ademas,
los fudices de bocio son los mas elevados entre los seis y catorce aiios, en cada sexo y
para la poblaci6n de ambos sexos.

En Bamburuta, los casos de bocio se limitaron a los grados lA y lB; ademas de
estos se encontr6 el grado 2 en Capirenda y Santa Rita; se encontraron todos los
anteriores y el grado 3 en Tipajara. No se vio ningun casa de grndo 4.

En cuanto al tipo de bocio, el "difuso" se observ6 mas frecuentemente. El ripo
"nodular" representa 0 % de casos en Capirenda, 1,4 % en Santa Rita, 5,9 % en
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CuadrD rP 3/1. CrallDs de bDciD pœ e-.IÜdBd , _
PDrcentaje , lÜlIarDs de _ para los CUI1ea eaJ.atan1nf~

lIAJlIIlIlUTA CllPlRENlA

1

SANTA RITA T1l'AJARA
CrupcIs etheœ Sem

1 ! 1
(ai'Ds) 0 lA 18 0 lA 18 2 0 lA 18 2 i 0 lA 18 2 3

Pl J 88,2 n,8 - 6D,O 20,0 2D,O 70,6

1

n,6 11,8 60,0 12,0 24,0 4,0
ND. 15 2 3 1 1 12 3 2 15 3 6

,
1- ,

0-5 F J 77.3 18,2 4,5 66,7 33,3 - 73,7 1 10,5 15,8 75,0 10,7 U,3 ! -
ND. 17 4 1 2 1 - 14 : 2 3 21 3 4 -

1
T J 82,0 15,4 2,6 62,S 25,0 12,5 72,2

1

13,9 13,9 &7,9 n,3 18,8 1,8
ND. 32 6 1 5 2 1 26 5 5 36 6 10 1

1'1 J 57,9 42,1 16,7 33,3 SO,O - 3/1,6 38,S 26,8 26,9 30,8 38,S 3,8
ND. n 8 1 2 3 - 9 10 7 7 8 10 1

6 - 14 F J 71,0 29,0 33,3 16.7 33,3 1,7 26,1 43,S 30,4 24,4 43,2 29,7 2,7
ND. 22 9 2 1 2 1 6 10 7 S 16 n 1

T J 66,0 34,0 25,0 25,0 41,7 8,3 30,6 40,8 28,6 25,4 38,1 33,3 3,2
ND. 33 17 3 3 5 1 15 20 14 16 24 21 2

1'1 J 88,9 n,1 - 100 - - 82,6 17,4 - - 68,0 22,0 10,0 - -
ND. 24 3 - 7 - - 19 4 - - 34 11 5 - -

15 - 49 F J 6D,O 37,5 2,5 22,2 33,3 44,5 25,9 44,4 22,2 8,5 27,6 24,2 32,7 13,8 1,7
ND. 24 15 1 2 3 4 7 12 8 2 16 U 19 8 1

T J 71,6 26,9 1.5 58,2 18,8 25,0 52,0 32,0 12,0 4,0 46,3 23,1 22,2 7,5 0,9
IID. 48 18 1 9 3 4 26 16 & 2 so 25 24 8 1

1'1 J 80,0 20,0 - 100 - 100 - - 88,9 11,1 -
ND. 8 2 - 2 - 4 - - 9 1 -

so y ""'" F J 64,7 29,4 5,9 75,0 25,0 6D,O 211,0 20,0 60,0 2D,O 20,,0
ND. 11 5 1 3 1 3 1 1 3 1 1

T J 'ID,4 25,9 3,7 83,3 1&,7 77,8 n,l n,l 18,& 14,3 7,1
ND. 19 7 1 5 1 7 1 1 n 2 1

1'1 J 79,S 20,5 - 65,0 15,0 20,0 - 62,9 24,3 12,8 - 58,2 20,9 19,1 1,8 -
ND. 58 15 - 13 3 4 - 44 17 9 - 64. 23 21 2 -

TDT~ F J 67,3 30,0 2,7 40,9 27,3 27,3 4,5 40,S 33,8 23,0 2,7 38,2 26,& 26,& 7,8 0,8
ND. 74 33 3 9 & & 1 JO 25 17 2 49 34 34 10 1

T J 72,1 26,2 1,6 52,4 21,4 23,8 2.4 51,4 29,2 18,0 1,4 47,S 23,9 23,1 5,0 0,4
ND. 132 48 3 22 9 10 1 74 42 26 2 n3 57 55 12 1

-9
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Cuadra ne 35. Tipas de bacia par camunidad
Parcentaje y numera de casas de bacia

-------- ------- ------ --------

Camunidad DIFUSO NODULAR TOT'AL

------- ------ -------
% 94.1 5.9 100

BAPIBURUTA
Na. 48 3 51

CAPIRENOA

SANTA RIT A

TIPAJ ARA

Na.

No.

Na.

100

20

98.6

69

92.8

116

o

o

1 .4

7.2

9

100

20

100

70

100

125



109

Bamburuta y 7,2 % en Tipajara. Estos dos ultimos porcentajes son importantes.

Finalmente, fueron diagno~ticados casos de retraso mental, tratandose
probablemente de cases de cretinismo debidos al bocio. Pero paradojicamente, este
problema no detectarnos en Tipajara, la comunidad mas afectada por el bocio.

Con fines de comparacion (cuadro n!! 36), confrontamos los resultados de bocio
de la "poblacion escolar de 6 a 18 ailos y mas" deI estudio realizado por el Instituto
Nacional de Alimentacion y Nutricion de Bolivia (lNAN, 1981) con nuestros
resultados obtenidos de la poblacion escolar 0 no de las comunidades encuestadas, deI
grupo ettireo comparable (6 a 19 ai'ios).

En el Beni, los resultados son idénticos: 66,1 % de bocio en Santa Rita en 1985
para la poblacion de ambos sexos y 66,8 % en promedio "en las localidades con
poblacion menor a 2 000 habitantes" en 1981.

En el departamento de Cochabamba, los resultados son comparables: 74,4 % en
Tipajara en 1986 y 70 % en promedio para las "localidades con poblacion menor a
2000 habitantes" en 1981. Pero son idénticos, si nos referimos a la prevalencia de
bocio en Aiquile en 1981 (74,2 %), pequei'ia ciudad proxima a la comunidad rural de
Tipajara.

Para el departamento de La Paz, los resultados son muy diferentes: 35 % en
Bamburuta en 1986 y 56 % en promedio para las "localidades con poblacion menor a
2000 habitantes" en 1981. Pero son comparables, si en lugar de tomar el promedio
deI departamento de las "localidades con poblacion menor a 2000 habitantes" que
comprende a poblaciones deI Altiplano, Valles y Llanos, nos referimos a la poblacion
de Patacamaya, situada en el Altiplano como Bamburuta (en la provincia vecina de
Aroma). En Patacamaya, la prevalencia de bocio para la "poblacion escolar" es de
32% en 1981.

Finalmente, el resultado de Capirenda situada en el Chaco (71 % de bocio) es
diferente deI promedio de las "localidades con poblacion menor a 2 000 habitantes" en
1981 deI departamento de Tarija (80 %). Lamentablemente, no tenemos ningun
resultado de referencia de una localidad que estarfa igualmente ubicada en el Chaco~

Sin embargo, aun en el caso de que los resultados sean idénticos 0 comparables,
solo 10 son para la poblacion de ambos sexos y no as! para comparaciones de
prevalencia de bocio por sexo. Esta observacion no es valida sin embargo para los
resultados de Tipajara y los de Aiquile, que son idénticos 0 muy proximos por sexo y
para el conjunto de la poblacion.

Hay que sei'ialar que los datos concernientes a la poblacion en edad escolar dan
resultados de prevalencia de bocio considerablemente mas elevados (de +6 a +24 %)
que los porcentajes que conciernen a la poblacion global de las comunidades
estudiadas. Segun nuestra opinion, la utilizaci6n, como unico "indicador" de
prevalencia de bocio, de datos sobre la "poblacion escolar" solo oscurece inutilmente
un cuadro ya bastante sombrio. De allf que recomendamos estudios referidos al
conjunto de grupos etareos de la poblaci6n y la recolecci6n de datos por sexo y grupos
etareos, sin privilegiar a ninguno de estos ultimos.
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Cuadro na 35. Prevalencia de bocio & comparacién de los resultados del INAN (1981) Y
de los nuestros (1985-1985)
Porcentaje de la poblacién que presenta bocio

ORSTo~INAN, 1985-1986 INAN, 1981
oepartemento Sexo Comunidades encuestadas poblacién escolar & 6 a 18 anos y mâs

poblaciôn da 6 a 19 ai'los Localidades de men06 de
2000 habitantes

PATACAflIAYA

PI 37,5 52,24 28,15

LA PAZ F 33,3 52,11 41,25

T 34,9 55,93 31,78

PI 83,3 75,37

TARIJA F 62,S 83,44

T 71,4 80,17

PI 58,5 54,78

BENI F 74,1 58,94

T 56,1 55,82

AIQUILE

PI 71,4 64,40 70,59

COCHABAPIBA F 75,5 80,13 79,03

T 74,4 . 70,08 74,21
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Por 10 tanto en las comunidades estudiadas, el bocio afecta de 30 a 53 % de
la poblaci6n total y mucho mas al sexo femenino; por 10 que se constituye un
problema serio de salud publica: ..

5.2.5. Vacunaciones

Ver cuadros n!! 37 a 40.

Se obtuvo infonnaci6n sobre las vacunaciones de las personas que asistieron a la
consulta médica en el 85 % de los 46 casos examinados en Capircnda, 47 % de los
148 casos en Santa Rita, 45 % de los 119 casos en Bamburuta y 42 % de los 252
casos en Tipajara.

El porcentaje de personas gll~ no tienen ninguna vacuna es muy elevado, pero sin
diferencias significativas entre sexos.

El indice de no-vacunados es de 31 % para la poblaci6n total de Capirenda: 50 %
de 0 a 4 anos, 43 % de 5 a 9 anos, 25 % de 10 a 14 anos y 22 % para 150 mas anos.
En el Chaco, encontramos mas personas vacunadas conforme tienen mas cdad.

En Santa Rita, la proporci6n de no-vacunados es de 57 % para la poblaci6n total:
50 % de 0 a 4 anos, 52 % de 5 a 9 anos, 71 % de 10 a 14 anos y 100 % de 15 0 mas
anos. En esta comunidad, el porcentaje de no-vacunados aumenta con la edad, a la
inversa que en Capirenda.

En Bamburuta, 60 % de la poblaci6n total no tiene ninguna vacunaci6n: 58 % de 0
a 4 anos, 71 % de 5 a 9 anos, y 50 % a partir de 10 anos.

Finalmente, en Tipajara la situaci6n se agrava porque el91 % de la poblaci6n total
no tiene ninguna vacuna: 84 % de 0 a 4 anos, 96 % de 5 a 9 anos y 100 % de mas de 9
aIlos. De esta manera, se constata la faIta casi completa de cobertura de vacunaci6n en
esta area.

Con relacion a las personas vacunadas (cuadro n!! 41), los indices de
vacunaci6n son los siguientes: 66 % contra la poliomielitis (de 22 % en Capirenda a
90 % en Santa Rita), 49 % contra la tuberculosis - BCG - (de 44 % en Capirenda a
67% en Tipajara), 43 % para el DPT. - contra la difteria, tos ferina, tétanos - (de 0 %
en Tipajara a 81 % en Bamburuta) y 21 % contra el sarampi6n (de 7 % en Capirenda
a 33 % en Bamburuta y Tipajara). Finalmente, en Capirenda, el 50 % esta vacunado:
50 % contra la viruela y 30 % contra la fiebre amarilla. En las otras comunidades, no
encontramos ninguna persona vacunada contra estas enfermedades.

Ante el bajo numero de casos con vacunas, no detallamos el numcro de dosis
recibidas pOl' las personas. POl' 10 que los resllitados contabilizan a aquellas que
tuvieron por 10 menos una dosis.

5.2.6. Estado de Ja dCIltici6n

En cada comllnidad, se realizo un computo de dientes deI maximo de habitantes
posible. Se registraron los dientes existcntes, los dientes con caries, los dientes en
buen estado y los dientes extniidos 0 aqucllos que faltaban.



CuadrD rP :ri. VllCUI'1lIclonll9 en CA;lIRENllA
Nünero y porcentaje de parsonas

VACUNACIONES
Crupos Per9Dl189 PersDl18s CeSD9 con Casos sin

etereos Sexo BCG Sarampl6n CPT Pollo V1ruela F1ebre amarUla sln n1nguna vacunadas informacl6n informac16l1
(eftos) vacuna

ND. ~ ND. ~ ND. ~ ND. ~ ND. ~ ND. ~ ND. ~ ND. ~ ND. ~ No.

JII 3 75,0 1 25,0 2 50,0 3 75,0 1 25,0 3 75,0 4 100

0-4 F - - - - - - - - 2 100 - - 2 100

T 3 sa,o 1 16,7 2 33,3 3 sa,o 3 5ù,O 3 50,0 6 100

JII 2 66,7 - - - - 1 33,3 1 33,3 2 66,7 3 100

S - 9 F 2 SO,O 1 25,0 1 25,0 2 SO,O 2 50,0 2 50,0 4 100 1

T 4 57,1 1 14,2 1 14,2 3 42,8 3 42,8 4 57,2 7 100 1

JII 2 40,0 2 40,0 1 20,0 4- 80,0 5 100

10 - 14 F 1 33,3 2 55,7 1 33,3 2 55,7 3 100 1

T 3 :ri, 5 4 50,0 2 25,0 6 75,0 B 100 1

PI 1 16,7 2 33,3 6 100 1 16,7 5 B3,3 6 100 4.
15 Y mas F 1 8,3 6 SO,O 6 SO,O 3 25,0 9 75,0 12 100 1

T 2 11,1 B 44,4 12 66,7 4 22,2 14 77,B lB 100 5

PI B 44,4 1 5,5 2 11,1 4 22,2 2 11,1 B 44,4 4 22,2 14 77,B lB 100 4

OTAL F 4 19,0 1 4,7 1 4,1 2 9,5 6 28,5 8 38,1 B 3B,l 13 61,9 21 100 3

T 12 30,7 2 5,1 3 7,7 6 15,3 B 20,5 16 41,0 12 30,B 27 69,2 39 100 7



Cuadro nO 38. Vecuneclones en SANTA RITA
Nûmero y porcente je de persones

Grupos V A C U N A C l 0 N E S Persones Persones Cesos con Casos sin
etéreos Sexo BCG Saramplon OPT Polio sln ningune vacunadas informecién informecion

(eflos) vacuna
No. % No. % No. % No. % No. % No % No. % No.

Pl - - 1 7,1 3 21,4 5 35,7 9 64,3 5 35,7 14 100 1

o - 4 F 6 37,S - - 6 37,S 10 62,S 6 37,S 10 62,S 16 100

T 6 20,0 1 3,3 9 30,0 15 50,0 15 50,0 15 50,0 30 100 1 .
Pl 3 20,0 2 13,3 4 26,6 7 46,6 7 46,7 8 53,3 15 100

5 - 9 F 3 25,0 3 25,0 4 33,3 5 41,6 7 58,3 5 41,7 12 100 1

T 6 22,2 5 18,5 8 29,6 12 44,4 14 51,8 13 48,2 27 100 1

Pl 2 66,7 1 33,3 2 66,7 3 100 11

10 - 14 F - - 4 100 0 0 4 100 9

T 2 28,5 5 71,4 2 28,6 7 100 20

Pl 2 100 0 0 2 100 27

15 Y mâs F 3 100 . 0 0 3 100 30

T 5 100 0 0 5 100 57

Pl 5 14,7 3 8,8 7 20,5 12 35,2 19 55,9 15 44,1 34 100 39

TOTAL F 9 25,7 3 8,5 10 28,5 15 42,8 20 57,1 15 42,9 35 100 40

T 14 20,2 6 8,7 17 24,6 27 39,1 39 56,S 30 43,S 69 100 79



Cuadro nO 39. Vacunaciones en BA~BURUTA

Nümero y porcentaje de personas

V A C U N A C l 0 N E S
Grupos Personas Personas Casas con Casas sin
etéreos Sexo BCG Sarampién OPT Polio sin ninguna vacunadas informacion informaciD~

(anos) vacuna
No. S No. S No. S No. S No. S No. S No. S No.

~ 2 18,2 - - 1 9.1 4 36,3 7 63,6 4 36,4 11 100

o - 4 F 2 13,3 2 13,3 7 46,6 6 40,0 8 53,3 7 46,7 15 100

T 4 15,3 2 7,6. 8 30,7 10 38,4 15 57,7 1 ~ 42,3 26 100
,

PI 3 37,5 2 25,0 2 25,0 3 37,5 5 62,5 3 37,5 8 100

5 - 9 F 2 22,2 2 22,2 2 22,2 2 22,2 7 77,8 2 22,2 9 100

T 5 29,4 4 23,5 4 23,5 5 29,4 12 70,6 5 29,4 17 100

PI 1 33,3 1 33,3 2 66,6 1 33,3 1 33,3 2 66,7 3 100 2-

10 - 14 F 1 20,0 - - 2 40,0 - - 3 60,0 2 40,0 5 1DO 8

T 2 25,0 1 12,5 4 50,0 1 12,5 4 50,0 4 50,0 8 100 10

PI 1 100 - - 1 100 1 100 23

15 Y mas F - - 1 100 - - 1 100 33

1
T 1 50,0 1 50,0 1 50,0 2 100 56

PI 6 26,0 3 13,0 6 26,0 8 34,7 13 56,5 10 43,5 23 1DO 25

TOTAL F 5 16,6 4 13,3 11 36,6 B 26,6 19 63,3 11 36,7 30 100 41

T 11 34,3 7 13,2 17 32,0 16 30,1 32 60,4 21 39,6 53 100 66



Cuadro ne 40. Vacunaclones en TIPAJARA
Nûmero y porcentaje de persan as

V A C U N A CIO N E 5

Grupos Personas Personas Casas con Casas sln
etareos Sexo BCG Saramplon Polio sln nlnguna uacunadas Informac16n Informac16n

(anos) uacuna
No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ ND.

III 3 13,6 1 4,5 2 9,0 19 86,4 3 13,6 22 100

0-4 F 2 B,6 1 4,3 4 17,3 19 82,6 4 17,4 23 100

T 5 11 ,1 2 4,4 6 13,3 38 84,4 7 15,6 45 100 .
III - - - - - - 25 100 0 0 25 100

5 - 9 F 1 3,8 1 3,8 2 7,6 24 92,3 2 7,7 26 100

T 1 1,9 1 1,9 2 3,9 49 96,1 2 3,9 51 100

III 2 100 0 0 2 100 8

10 - 14 F 6 100 0 0 6 100 12

T 8 100 0 0 8 100 18

III - - - - - - 63

15 Y mâs F 1 100 '0 0 1 100 66

T 1 100 0 0 1 100 129

III 3 6,1 1 2,0 2 4,0 46 93,9 3 6,1 49 100 69

TOTAL F 3 5,3 2 3,5 6 10,7 50 89,3 6 10,7 56 100 78

T 6 5,7 3 2,8 8 7,6 96 91,4 9 8,6 105 100 147

--VI



Cuadro nQ 41. Tipos de vaeunaeiones segun las eomunidades
Numero y poreentaje de personas VACUNADAS

BCG* Serempi6n ' DPT** Polio Viruela Fiebre amarilla Personas
COI'IUNIDAD vaeunadas

"-
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

.
CAPIRENDA 12 44 2 7 3 11 6 22 8 50 16 30 27 1DO

SANTA RITA 14 47 6 20 17 57 27 90 - - - - 30 100

BAI'IBURUTA 11 52 7 33 17 81 16 76 - - - - 21 1cr,o

TIPAJARA 6 67 3 33 - - 8 89 - - - - 9 100

TOTAL 43 49 18 21 37 43 57 66 8 9 16 1B 87 100

* Contra la tubereulosis (Baeilo Calmetta y Guérin).

** Contra le Oifteria, Tos ferina (Pertu~is) y Tétanos.

..........
0\
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De aIll que se estableci6 el porcentaje de dientes en buen estadQ para cada persona.
Est6 es igual al numero de dientes en buen estado, multiplicado por 100 y dividido por
el numero de dientes que te6ricamente debena tener la persona en relaci6n a su edad.
Como referencia se tiene el cuadro siguiente:

EDAD
6 meses a 3 alios
6 aiios
12 a 13 anos
15 a 25 aiios

NUMERO TEORICO DE DIENTES
20
24
28
32.

Para el casa de los ninos menores a un ano, fueron tornados en cuenta solo los que
poselan dientes. Hasta doce anos, los dientes de leclle ausentes se dedujeron deI
numero te6rico para el clficulo de porcentaje de dientes en buen estado. Seguidamente
para este porcentaje de dientes en buen estado, fueron calculados, por comllnidad,
sexo y grupo etareo, la media, la desviaci6n estandar y el numero de casos
encontrados (cuadro n2 42). Cada vez, un test de diferencia de medias, entre el
resultado deI sexo masculino y el deI sexo femenino, fue hecho con un riesgo deI 5 %.
Se utiliz6 el test de Student aplicable a las muestras pequenas. Casi siempre, la
hip6tesis de la igualdad de merlias es rechazada, con excepci6n de algunos grupos de
edad cuyo numero de casos es muy reducido (6 casos 0 menos por sexo) yel gmpo
etareo 15 - 19 aiios de Tipajara.

Desde el nacimiento hasta los seis aoos. las ninas tienen siempre mejores dientes
que los ninos (0 el mismo numero en Capirenda).

En el resta de los grupos etareos. se observa 10 contrario: las personas deI sexo
masculino tienen siempre mejores dientes qye las deI sexo femeninQ, con dos
excepciones: el grupo etareo 7 - 14 aDos de Capirenda (7 nifios, 7 nifias) y el de 15 
19 aiios de Bamburuta (3 varanes, 2 mujeres).

Estos resultados de regiones tan variadas como el Altiplano, Valles y Llanos deI
Chaco y Amazonia, no tienen una explicaci6n de nuestro conocimiento.

Tales conclusiones ya estaban impHcitamente contenidas en las cifras de 1962 deI
informe liBolivia; Nutrition Survey, 1964" deI "Interdepartmental Commitee on
Nutrition for National Defense (ICNNDt de los Estados Unidos de América como 10
muestra el cuacIro ng 43 que agrupa estos datos. Los resultados concernientes a civiles
bolivianos, de todas las regiones, muestran que las personas deI sexo femenino tienen
menos dientes buenos (mayor numero DMF) en comparaci6n a las deI sexo masculino
para todos los gmpos etareos, con excepci6n deI grupo etareo de cineo a nueve afios,
para el cual ocurre 10 contrario. Encontramos esta misma excepcion para los nifios de
cero a seis afios en nuestro estudio. Los autores deI infonne deI ICNND no han
observado sin embargo esta inversion al final de la infancia y escriben (pagina 242), a
pesar de las cifras de sus clladros: "Los numeros medios de malos dientes (DMF) son
mucho mcis elevados en las bolivianas que en los bolivianos para cada gnlpo etltreo"
(traducido y subrayado por nosotros). Para el desgaste de los molares, los resultados
deI ICNND son inversos: las bolivianas tienen molares mas llsados que los bolivianos
en la infancia (5 - 9 anos), luego 10 contrario se observa en los otros grupos etareos.
Los autores deI ICNND seiialan que no tienen explicaci6n satisfactoria de las
diferencias deI estado de la dentadura entre los sexos. Un cuarto de sigle después,
estamos en el mismo punto.



Cuadro rP 42. Porœntaje de buenos d1sntes par cœu>1dad, edad Y sexo

l'Ecl1e J
(Oesv1ec1m estândar J)
NÜ1Ero Ce CSSDS

Grupos SANTA RITA tAPlREMlA

1

TlPAJAIlA IlAI'IlURUTA
etllreos
(..nos) l'I F T l'I F T 1'1 F T PI F T

0"- 6 73,9 1lO,5 '77,6 98,8 98,8 98,8 90,7 93,8 92,3 85,8 94,7 91,2
(22.4) (13,3) (1a,3) (2,2) (2,2) (2,2) (21,2) (9,6) (16,4) (28,8) (13,0) (21,3)

U 17 J1 4 4 a 17 1a J5 10 15 25

7 - 14 86,6 1lO,1 84,9 !Il, 6 95,6 93,1 87,2 84,2 a5,J 95,a 9O,J 92,J
(7,5) (14,6) (12,0) (4,a) (J,2) (4,a) (16,1) (22,8) (20,6) (9,a) (10,a) (10,a)

19 15 J4 7 7 14 20 J2 52
1

8 14 22

15 - 19 75,J 7O,J 72,J - 87,S 87,S 93,8 91 ,4 92,S 98,7 100 99,2
(7,7) 126,"a) (21,J) - (5,5) (5,5) ~a) (8,7) (10.J) (1,9) Toi" (l,a)

4 6 10 - 2 2 9 10 19 J 2 5

20-39 47.6 4J,1 46,2 69,0 35.0 50,1 78,4 74,1 76,0 S7,J 85, a 89,9
(22,0) (25,5) (2J,2) (19,2) (21,1 ) (26,4) (27,1 ) (20,0) (2J,6) (2,8) (12,J) (11,5)

20 8 29 4 5 9 zs. JO 55 6 14 20

40-59 35,a 9,7 23,9 S9,J 40,7 50,0 65,0 35,5 52,0 7a,J 85,J 7O,a
(19,9l. (12,4) (21,J) (25,0) (29,5) (28,9) (Jo,a) (JO,4) (JJ,8) (15,5) (26,9) (24,0)

12 la 22 J J 6 1a 15 33 6 10 16

60 Y mas ~ 14,J 16,0 22,0 10,J 16,2 42.0 - 42,0 7J,5 48,5 61,0
(15,5) (14,0) (14,7) (22,6) (14,6) (19,8) (36,0) - (J6,O) (6,2) (2J,6) (21,J)

2 J 5 J J 6 2 - 2' 4 4 8

62,S 58,7 60,7 73,8 64,9 69,2 SO,7 76,8 78,6 BB,J &\,0 85,7

(28,0) (33,2) (JO,6) (29,5) (37,1 ) (34.0) (26,5) (27,4) (27,0) ('9,1) (21,J) (20,6)

TDTAl
71 60 1J1 21 24 45 91 105 196 J7 59 96

... son sôlo """,dos ..., _, los nI.ros .....-.ores de .... eno, "'" t1enen d1entes,
Son subreyadas las ....u.es PI y F, cuando la hipbt.esl.s qw son idéntices ested!sticemente es acepteda con une probebillded dB 9S J.

....
00



Cuadro na 43. Numero medio de ~ALOS dientes definitivos (D~F) y grade medio
de deterioro de los molares de los.civiles en Bolivia (1962)

D~F = the mean numbers of Decayed ~issing or Filling permanent teeth
Grado media de deterioro de los molares = mean molar attrition score

Cuadro establecido a partir de las cifras deI "I.C.N.N.D., june 1964, Bolivia : Nutrition survey"

Sexo ~asculino Sexo Femenino GRADO DE DETERIORO DE LOS ~OLARES

Grupos etareos
(anos) D(lIF No. D~F No. Sexo ~asculino Sexe Femenino

de casos de casos

5-9 0,6 94 ~ 68 0,24 0,40--
10-14 1 ,7 116 2,4 79 0,67 0,48

15-19 4,1 53 6,4 38 0,75 0,62

20-29 5,0 56 9,1 64 1 ,17 0,95

30-39 6,1 93 11,9 72 1,86 1 ,19

40-49 8,7 57 13,1 28 2,06 1,79

50 Y mâs 11 ,8 73 17,9 27 2,35 2,11

~edia 4,9 545 7,3 378 1 ,21 0,86



120

Ademas. el porcentaje de clientes en buen estado baja a medida que c1isminuye la
altitud de habitat deI hombre boliviano.

Para los promedios de todos los individuos; tanto deI sexo masculino como deI
sexo femenino, se aplic6 el test de diferencia de medias (test de la ley nonnal
aplicable a las muestras superiores 0 iguales a 30 casos). El test se realiz6
comparando la media de una comunidad con la de cada una de las demas comunidades.
En todos los casos, la hip6tesis de igualdad de medias es rechazada, tanto al nivel deI

5 % como deI 1 % de riesgo. El patr6n de alimentaci6n parece ser el primer
responsable de este hecho.

Las mejores dentaduras se encuentran en el Altiplano (1), luego en los Valles. En
ambas regiones, los alimentos ricos en azucar (platano, cafia de azucar, jugo de cafia,
azucar sin refinar, camote, zapallo) asi como la yuca son de consum<;> excepcional,
situaci6n que no OCUITe en el Chaco y la Amazonia. El papel protector de la hoja de
coca rnasticada en el Altiplano y los Val1es, pero no en los Llanos deI Chaco y la
Amazonia, es probable. Georges ROUMA (o.c., 1913, p. 50) anLlncia ya este
hip6tesis. El ICNND (o.c., 1964) afirrna que los fluoruros son liberados durante la
masticaci6n de la coca con cenizas alcalinas (llijta) mezcladas a las hojas.

El roI deI rnaiz en cuanto a la buena dentici6n es mas dificil de establecer. En
efecto, este alimento es consumido en poca cantidad en el Altiplano donde se
encuentran las mejores dentaduras, pero sf en las otras zonas ecol6gicas.

El contenido en fluor deI agua de tomar debe igualmente jugar un roI primordial,
pero no tenemos datos sobre este punto, que no sean los deI ICNND que son globales
y muestran que para el grupo erareo 5 - 19 afios, el numero de dientes malos (DMF) es
mucho mas bajo para los habitantes de las zonas donde el agua contiene 0,4 a 1,52
ppm de fluor que el de los habitantes de zonas donde el agua contiene menos de 0,2
ppm de fluor.

Notamos que en ninguna de las comunidades en las que encuestamos acostumbra
cepill~ los dientes 0 realizar otro tipo de liQlpieza.

En promedio, los adolescentes de ambos sexos tienen menos de las tres cuartas
partes de los dientes en buen estado (72 %) en la Amazonia (Santa Rita), 88 % en el
Chaco (Capirenda), 93 % en los Valles (Tipajara) y practicamente todos (99 %) en el
Altiplano (Bamburuta).

Para los adultos de ambos sexos de 20 a 39 afios, el orden sigue siendo el mismo:
.46 % en Santa Rita, 50 % en Capirenda, 76 % en Tipajara y 90 % en Bamburuta.

De esta manera los adultos deI Altiplano tienen en promedio casi dos veces
mas de dientes en buen estado, entre 20 y 39 anos, que los de la Am~zoniay casi
tres veces mas entre 40 y 59 afios.

(1) D'Orbigny escribia ya en "L'homme américain", o.c.,t.1,p. 128: "Los dientes nos
ofrecen mucha unifomüdad: son bellos, bien alineados, casi verticales y persistentes,
es decir que la carie es rara; vimos un gran nlimero de ancianos cuyos dientes estaban
usados casi hasta la raiz por la masticaci6n, sin que fultara uno solo" (T.d.A.).
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La repartici6n de la poblaci6n (Masculina. Femenina. Total) de cada comunidad en
funci6n deI porcentaje de dientes en buen estado (0 - 25 %.26 - 50 %. 51 -75 %.76
100 %) se representa en el cuadro ng 44 y la gnifica ng 21.. .

Hay diferencia de acuerdo a los sexos. La proporci6n de la poblaci6n que tiene
hasta una cuarta parte de dientes buenos aumenta en todos los casos (M. F. T) en
sentido inverso de la altitud: de 3 a 16 % para el sexo masculino. pero de 5 a 25 %
para el sexo femenino y de 4 a 20 % globalmente.

La proporci6n de aquellos que tienen mas de la cuarta parte y hasta la mitad de sus
dientes en buen estado varia en funci6n inversa de la altitud como anteriormente para el
sexo masculino (de 3 a 20 %) Ypara el total (de 5 a 15 %). Para el sexo femenino, la
proporci6n presenta solamente pocas variaciones segun las comunidades (7 % en
Santa Rita, y 8 a 9 % para las tres otras).

La proporci6n de la poblacion (M, F, T) que tiene mas de la mitad y hasta tres
cuartas partes de los dientes en buen estado es para el sexo masculino de 10 a 12 % en
Capirenda y Tipajara y el doble (22 y 24 %) en Bamburuta y Santa Rita.

Para el sexo femenino, este porcentaje es de alrededor de 16 % (15 a 17 %) en
Bamburuta, Tipajara y Capirenda, pero mucho mas elevado (25 %) en Santa Rita.

Para el total de la poblaci6n, el orden es el mismo para el sexo masculino. pero la
amplitud de las variaciones es un poco mas baja. Estos porcentajes son: 13 y 14 % en
Capirenda y Tipajara, 18 % en Bamburuta y 24 % en Santa Rita.

Finalmente, la poblaci6n que tiene mayor porcentaje de sus dientes en buen estado
aumenta en todos los casos (M, F, T) al igual que aumenta la altitud de habitat. con
excepci6n de Capirenda para el sexo masculino donde se encuentra el mbimo (74 %)
de personas que tienen dientes en buen estado.

Para el sexo masculino, esta proporci6n esta escalonada como sigue: 42 % en la
Amazonia, 54 % en el Chaco, 48 % en los Valles y 73 % en el Altiplano.

Para el conjunto de la poblaci6n, la gradaci6n es deI mismo orden: 41 % en Santa
Rita, 62 % en Capirenda, 70 % en Tipajara y 73 % en Bamburuta.

Pero para el sexo masculino, la proporci6n es aun de 41 % en la Amayonia y se
reagrupa entre 71 y 74 % en las otras tres zonas ecol6gicas. .

En Bamburuta, donde se encuentran los habitantes con mejores dientes, nadie
tiene dentadura postiza. En Tipajam, comunidad donde, después de Bamburuta, se
encuentran las mejores denticiones, s610 2 % de las personas examinadas tienen una
pr6tesis dental. En Capirenda y en Santa Rita, donde las denticiones son menos
buenas, estos porcentajes de dentaduras postizas son respectivamente de 13 y 8 % de
la poblaci6n encuestada (cuadro nQ 45).

5.2.7. Embarazos, nacimientos y mortalidad de los ninos

Ver cuadros nl! 46 y 47.

Todos los indices y promedios de este parrafo son datos observados, es decir que
conciernen a mujeres encuestadas de todas las edades que tienen una historia
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Cuadro nP 44. Distribueian de la poblaeian de eada comunidad
por sexo, sogûn el porcentaje de buenos dientes,
repartida en cuatro cuartos

PoRCENTAJE DE BUEI~OS DIENTES
COI'lUNIDAD (nûmero de casos)

o - 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 Total

l'l 15,5 19,7 23,9 40, a 100
(11 ) ( 14 ) ( 17) (29) (71)

F 25,0 a,3 25,0 41 ,7 100
SANTA RITA ( 15) (5) (15) (25) (60)

T 19,B 14,5 24,4 41,2 1DO
(26) (19) (32) (54) (131 )

1'1 14,3 4,a 9,5 71,4 100
(3) ( 1 ) (2) (15 ) (21 )

F 20,8 a,3 16,7 54,2 100
CAPIRENDA (5) (2) (4) (13) (24)

T 17,8 6,7 13,3 62,2 100
(8) (3) (6) (28) (45)

JlI 6,6 7,7 12,1 73,6 100
(6) (7) ( 11) (67) (91 )

F 8,6 a,6 16,2 66,7 100
TIPAJARA (9) (9) (17) (70) (105)

T 7,7 a,2 14,3 69,9 100
(15) (16) (28) (137) (196)

l'l 2,7 2,7 21 ,6 73,0 100
(1) (1) (a) (27) (37)

F 5,1 6,a 15,3 72,9 100
BAI'I8URUTA (3) (4 ) (9) (43) (59)

T 4,2 5,2 17,7 72,9 100
(4 ) (5) (17 ) (70) (96 )
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Grllfica na 21. Distribuci6n de la poblaci6n de cada canunidad, par sexo,

segQn el porcentaje de dientes buenos, repartida en cuatro cuartos
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Cuadro nQ 45. Prétesis dentales par sexo y comunidad

NÛlnero de NÛlnero de Porcentaje de
prétesis dentales personas examinadas prôtesis/personas

ComlJ"lidad examinadas

PI F T PI F T PI F T

SANTA RITA 7 4 11 71 60 131 9,9 6,7 8,4

CAPIRENDA 2 4 6 21 24 45 9,5 16,7 13,3

TIPAJARA 1 3 4 91 105 196 1,1 2,9 2,0

BAl'BURUTA 0 0 0 37 59 96 0 0 0
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Cuadro na 46. Evolucion de los embarazos

Historia obstetrical BAMBURUTA TIPAJARA CAPIRENDA SANTA RITA

No. de mujeres embarazadaf 24 40 10 5

No. total de embarazos 145 230 63 39

No. media de embarazos 6,0 5,8 6,3 7,8
por mujer

-
minimo - l"Iâximo
de embarazos por mujer 2 - 12 1 - 10 1 - 15 4 - 12

No. de embarazos
llegados a término 141 217 63 34

%de embarazos
llegados a término 97,2 94,3 100 B7,2

-
No. de embarazos
que no concluyeron 3 13 0.

%de embarazos
que no concluyeron 2,1 5,7 0

(
5

12,8)

No. de embarazos en curso 1

%de embarazos en curso 0,7
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Cuadro rP 47. Futuro de los nHios

Futuro de los niRos BAII1BURUTA TIPAJARA CAPIRENDA SANTA RITA

No. de nacimientos 141 217 63 34

~ de nacimientos 100 100 100 100

-
No. de ni~os muertos
antes de 1 alio 16 87 5

~ de nacimientos 11 ,3 40,1 7,9

-
No. de ninos muertos
de 1 a 4 ai'los 18 3 3

~ de nacimientos 12,8 1 ,4 4,8

No. de ninos muertos
con 5 anos 0 mAs - - 2

~ de nacimientos - - 3,2

1--

No. de nii"ios viv~s 107 127 53

%de nacimientos 75,9 58,S 84,1

%. de ninos vacunados*
menores de 5 anos 423 156 500 500

~. de ninos muertos
antes de 5 anos 241 415 127 ?

* 0 sea con al menos una dosis de cualquier vacuna.
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obstétrica. En ningun caso, han sido ajustados. Dan sin embargo una buena idea de la
situaci6n en las cuatro comunidades visitadas.

El numero promedio de embarazos por mujer mas elevado se observ6 en la
Amazonia (7,8 en Santa Rita). Este numero excede grandemente aquellos de las otras
zonas ecol6gicas deI pals, 0 sea respectivamente 6,3 en el Chaco, 6,0 en el Altiplano y
5,8 en los Valles. En todas las comunidades, el numero maximo de embarazos es
elevado (l0 en Tipajara, 12 en Bamburuta y Santa Rita, finalmente 15 en Capirenda).
El indice de embarazos que no llega a término es de 6 % en Tipajara, 2 % en
Bamburuta, nulo en Capirenda y desconocido en Santa Rita.

La tasa de mortalidad observada en menores de cinco anos varia en sentido inverso
deI porcentaje de vacunaci6n (al menos una dosis de cualquier vacuna) de niiios deI
mismo grupo euireo (vease grafica nQ 22). ·Este indice de vacunaci6n es de 500 %0 en
Capirenda y Santa Rita. La tasa de mortalidad en menores de cinco anos es de 127
%0 en Capirenda. Probablemente sea deI mismo orden en Santa Rita. Para un indice
de vacunaci6n de 423 %0 en Bambllruta, la tasa de mortalidad en menores de cinco
anos es de 241 %0.

Finalmente, Tipajara tiene una mllY elevada tasa de mortalidad de menores a cinco
anos de 415 %0 Y un indice muy bajo de vacunaci6n de 156 %. Como ya se ha
indicado, esta comunidad tiene igllalmente el porcentaje mas elevado (6 %) de
embarazos que no llegan a témlino.

5.2.8. Lactancia, dcstctc y alirncntaci6n infantil

Vease cuadro nQ 48.

El principio deI destete (momento en que el nino ya no es exclusivamente
alimentado con el sene materno) pllede prodllcirse muy temprano (2 03 meses), pero
también muy tarde (1 ano). En Capirenda y Tipajara se situa en promedio alrededor
deI 4 1/2 mes - 10 que es un bllen perIodo -, tarde en Bamburuta (7 1/3 mes) y muy
tarde en Santa Rita 9 1/2 mes).

El fin dei destete (interrupci6n de toda lactancia materna) es muy variable: de 2
meses a 2 anos. En promedio, se prodllce entre 13 y 15 meses, excepto en Tipajara
donde se situar{a en el 4 1/2 mes. Pero para esta comunidad, tenemos muy pocas
respuestas (4 casos). Sin embargo, si se probara que el destete total de los niilos es
precoz, eso seria seguramente lIna de lâs causas principales (con la ausencia de
vacunaciones) de la muy elevada mortalidad infantil (antes de un ana) en Tipajara
(401 %0).

Los primeros alimentos 0 l1quidos (clladro nQ 49), dados a los lactantes y anotados
durante la encuesta, no nos apc:,rtan grandes precisiones.

En Bamburuta, la papa fresca 0 el chllfio son los mas frecuentemente citados
(43%), con el arroz (38 %), al natural 0 en sopa, bastante antes que el plato familiar
(l0 %).

En Tipajara, s610 la papa es citada (2 respllestas unicamente).

En Capirenda, las sopas (sin prccisi6n sobre su composici6n) ocupan en primer
lugar (41 %), seguidas de alimentos ricos en protelnas (35 %) como son la leche y el
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Grâfica nC 22. Indice da vacunaci6n y mortalidad de nii'los
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Cuadra na 48. Ticmpa deI destete

Camienza deI destete Fin deI des tete Sin nin
(atras alimentas ademas informa

Comunidad de la leche materna)
l'les No. Na.de

.
de casas l'les casas Na.de c

(m - 1'1) (m - 1'1)

...
I3AI'IBLIRUTA 7,3 9 14,0 10 16

(6 - 12) (2 - 22)

TIPAJARA 4,5 2 4,5 4 37

(3 - 6) (3 - 9)

CAPIRENOA 4,4 9 13,4 7 1

(3 - 8) (3 - 24)

SANTA RITA 9,5 43 14,7 40 5

(2 - 12) (2 - 24)

-

guna
cian

asas

m = minima 1'1 = l'Iaxima
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Cuadro na 49. Primeros alimentos 0 bebidas dados a los lactantes
Frecuencia segun declaraciones (%) y total de respuestas

--
Alimento 0 BAMBURUTA TIPAJARA CAPIRENDA SANTA RITA

bebida % % % %

Papa 28,6 100 5,9

Chuno 14,2

Sopa de arroz 28,6 5,9

Arroz 9,5

Comida familiar 9,5 27,6

Pan de trigo o maiz 4,8

Té 4,8

Sopas 41 ,2 40,4
(sin preclsion)

Leche fresca 29,4 6,4

Queso 5,9

Purés 11 ,7
(sin precision)

Tubérculos y raices 6,4

Papilla de plâtanos 2,2

Jugos de frutas 17,0
(sin precision)

----- --- -----_._-
Total 100 100 100

100J
( No. de respuestas) ( 21) (2) (17 ) (47)

- -
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queso, luego de los purés (12 %) sin otra precisi6n.

En Santa Rita, la sopas (sin precisi6n) son igualmente las mas frecuentemente
citarlas (40 %), antes de la comida (amiliar (28 %) Ylos jugos de fruta (17 %).

5.3. IDIOMAS E INSTRUCCION

Es en el curso de la encuesta médica que obtuvimos los datos concernientes a los
idiomas hablados y al nivel de instrucci6n de la poblaci6n.

5.3.1. Idiomas utilizados en las comunidades

Durante la encuesta, habfamos distinguido si un idioma era hablado y entendido, 0
solamente entendido. Los resultados concernientes a esta distinci6n son, con muy
raras excepciones, idénticos, por eso no la mantuvimos. Los siguientes resultados se
refieren a las personas que hablan y/o entienden el idioma en cuesti6n.

5.3.1.1. BAMBURUTA

Ver cuadros n2 50 y 51.

De las 119 respuestas, 13 corresponden a ninos que no saben hablar todavfa y 3
no precisan el idioma utilizado por la persona en su familia. A partir de las 103
respuestas que quedan, observamos que 70 % de las personas declaran el castellano *
como idioma hablado en su familia. Este porcentaje es idéntico en ambos sexos. Por
otra parte, 59,S % de la poblaci6n tanto masculina como femenina hablan igualmente
el aymara como segunda lengua. De esta manera, s6lo el 9 % de la poblaci6n no
hablarra aymara Chombres: 7,5 % Y mujeres: 9,5 %), pero serIan unicamente
hispanohablantes. Fuera de estos dos idiomas, ningun otro es citado.

El 30 % de la poblaci6n (masculina como femenina) declara hablar aymara en su
familia. Pero, si 20 % de los hombres hablan igualmente el castellano, este porcentaje
s6lo es de 8 % para las mujeres. Entonces tenemos, que el 22 % de las mujeres y 10%
de los hombres no conocen el espaiiol (18 % en promedio para la poblaci6n de ambos
sexos), y hablan unicamente aymara.

Un tercio de los hombres aymarahablantes no hablan ni entienden el castellano.
Pero esta proporci6n llega a casi tres cuartas partes (74 %) en las mujeres.
Proporcionalmente, los hombres utilizan mas el espanol que las mujeres como idioma
principal, con excepci6n de los j6venes, para los que ocurre 10 contrario (vease grafica
n2 23).

Ademas, los ninos, adol~scentes y adultos j6venes emplean mas el castellano
como idioma principal (75 a 87,5 % segun el sexo y el grupo euireo que los adultos de
mas edad (55 a 57 %) 0 que los ancianos (17 a 25 %).

Estos fen6menos son exactamente inversos en 10 que concierne al aymara.

* Castellano = espanol
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Cuadro rP 50. Idiomas principales en DAI'EIURUTA
NUmero do personas y porcentaje

Edad Es:>Al'DL AYMARA TOTAL ND hablan ND precisados
Sexo (anos) todavla

ND. ~ ND. :c ND. :c ND. ND •.
0- 9 B 5 6

76 24 21 100
10 - 19 8

20 - 29 5
87,5 12,5 8 100

1'1 30 - 39 2 1 .
40 - 49 2 2

57 43 7 100
50 - 59 2 1

60 - 69 1 2 1
25 75 4 100

70 Y mâs 1 1

Todos 28 70 12 30 40 100 6 2

0- 9 14 3 7
82 18 34 100

10 - 19 14 3

20 - 29 7 1
75 25 12 100

F 30 - 39 2 3

40 - 49 2 2
55 45 11 100

50 - 59 4 3

60 - 69 4
17 83 6 100

70 Y mas 1 1

Todas 44 70 19 30 63 100 7 1

T TOOOS 72 70 31 30 103 100 13 3
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Cuadro rP 51. Idlomas SECUNOARIOS en 8AI'IIURUTA
NUmero da porsonas y porcentaja

No hablan rIo hablan TOTAL Total que no TOTAL
Edad AYl'lARA aymare ESPAilm. Dspaliol HABlANllO habla POBlACION

Sexo (aî'\os) UN IDIlll'IA Idlama OUE SAOI HABlM
SECUNOARIO geel6ldar10

No. II No. S No. % No. II No. ~ No. % No. II

0-9 5 1
62 3 14

~
5 4 19 14 67 7 33 21 100

10 - 19 8

20-29 5
87,S 0 0 12,5 0 0 8 100

.
0 8

~
D 100

30-39 2

l'I 40 - 49 2 2
57 D 0

~
43 0 0 7 100 0 0 7 100

50-59 2

60 - 69 1 2
25 0 D

~
75 0 0 4 100 D 0 4 100

70 Y mAs

Todos 25 62,S 3 7,5 8 20 4 10 33 82,5 7 17,5 40 100

0- 9 7
65 6 18

~
3 5 15 23 58 11 32 34 100

ID - 19 15

20-29 7
75 0 0

f----;-
8 2 17 10 03 2 17 12 10D

30 - 39 2

F 40 - 49 2 2
55 D D - 18 3 27 8 73 3 ?:I 11 100

50 - 59 4

60 - 69 1
16,5 0 0 f.....-

16,5 4 67 2 33 4 67 6 1DO
7D y mAs 1

Todos Je 60 6 10 5 8 14 22 43 58 2D 32 63 100

T T0D05 63 61 9 9 13 13 18 17 76 74 27 26 lD3 100

* Los nlî'\os que no aaban hablot." todavl0 no est"n contabll1zodoa on Dota cuedro.
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Grllfica na 23. ReparticiOIl' (Xlr sexo y edall. de las dos lenguas PRrrl:IPALES

habladas en BAMl3URl1l'A
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Finalmente, en los j6venes, varones 0 mujeres, es idéntica la proporcion de
aquellos que no hablan un idioma secundario: un tercio de entre ellos (vease gnifica
ng 24). Luego, observamos que toaos los hombres adultos son bilingües, en tanto que
un numero importante de mujeres s6lo habla un solo idioma (un tercio de la poblacion
femenina).

Esta propensi6n de los hombres adultos a ser bilingües es en gran parte el
resultado de sus migraciones de duraci6n mas 0 menos larga, al extranjero (Chile,
Peru), a las ciudades 0 hacia otras regiones de Bolivia.

5.3.1.2. TIPAJARA

De las 252 respuestas obtenidas, 23 corresponden a ninos que no saben todavIa
hablar. Todas las demas, sin excepci6n, mencionan el quechua como lengua hablada
en la familia. La totalidad de la comunidad de Tipajara conoce el quechua. Una parte
utiliza igualmente el castellano como idioma secundario (cuadro n2 52 y grafica n!.! 25),
pero no cita ningllna otra lengua mas.

Sin embargo. 83 % de la poblaci6n habla solo Quechua: Que l'or sexo corresponde
a 73 % de hombres y 92 % de mujeres.

Diez por ciento aproximadamente de mujeres menores de cuarenta anos habla y
entiende el castellano. Ninguna mujer de cuarenta 0 mas anos 10 habla. Es
completamente diferente para los hombres: 17 % de j6venes menores de veinte anos
hablan el espanol, 59 % de adultos de menos de cuarenta aiios y 18 % de adultos de 40
a 59 aDos, luego a partir de sesenta afios, ningun hombre declara hablar este idioma.

En conocimiento deI castellano parece sobre todo debido a las migraciones y muy
poco a la escuela, que no obstante existe en Tipajara. El Quechua es el idioma
indiscutible de la comunidad de Tipajara.

5.3.1.3. CAPIRENDA

Todos aQuellos que saben hablar (43 sobre 46 respllesras) dec1nran el espniiol
como lengua utilizada en su familia. Entre ellos, s6lo 6 personas conocen igualmente
el guaranf, 0 sea 7 % de la poblaci6n. Son un hombre de 29 anos, una mujer de 27
anos, una anciana de 68 anos ytres ancianos (74, 76 Y81 anos) de los cuales uno, el
de 76 anos, habla igualmente el chulupi. Esta lengua pertenece a la fnmilia lingülstica
mataco-mak'a. Este anciano trilingüe, es el unico que conoce un idioma local.

5.3.1.4. SANTA RITA

6 respuestas sobre 148 conciernen a niiios que no saben todavia hnblar. Para las
restantes tenemos la siguiente repartici6n.

88 % de la poblaci6n indica el castellano como idioma principal (90 % de hombres
y 86 % de mujeres). Sin embargo, hay variaciones muy grandes con la edad (cuadro
ng 53 y grafica ng 26).

Los j6venes y adultos de menas de cuarenta anos, en su gran mayorla (89 a
100%), senalan el espatl01 como su idioma principal. Para los adultos de 40 a 59
anos, los porcentajes que indican el castellano son de 50 % para los hombres y de 37,5
% para las mujeres. Finalmente, ningllna persona de sesenta a mas anos utiliza el
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Grâfica nCl 24. Repartiéioo par saxo y' edad de las lenguas SEX:UNDARIA5
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Cuadro nQ 52. El Bspanol. idioma seéùndorio de TIPAJARA
N~moro de parsonas y porcontajo

E5PAfloL
TOTAL·

5exo Edad la hablan no la hablan

(alios) No. % No. % No. %

o - 9 1 34
17 B3 52 100

10 - 19 B 9

20 - 29 11 2
59 41 27 100

30 - 39 5 9 .
III 40 - 49 2 14

1B _._---- . B2 22 100
50 - 59 2 4

60 - 69 4
0 100 5 100

70 Y mas 1

1---
Todos 29 27 77 73 106 100

1--
0-9 3B

9 91 66 100
10 - 19 6 22

20 - 29 2 21

11 B9 35 100
30 - 39 2 10

1--
40 - 49 15

F 0 100 20 100
50 - 59 5

60 - 69 1

"----
0 100 2 100

70 Y mâs 1

-- ----- !-'

Todos 10 B 113 92 123 100

-
T TOO05 39 17 190 B3 2:?9 100

* Los niftos qua no saben hablar todavla no astân contabilizados en este cuadro.
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Gr4fica nO 25. Repartici6n par saxo y edad de la poblaci6n que utiliza el

ESPl'&lL caro lengua SECUNDARIA en TIPAJARA

Poreentaje de la poblaciOn tanada en cuenta (Masculina 0

FeJrenina)

40

20 Seao

M

F

a 20 40 60 Edadla71oa)



Cuedra na 53. Idiomes principeles en SANTA RITA
Numero de persanes y parcente je

ESPANoL TRINITARIO IGNACIANo l'lOU 1l'lA REYESIANO TOTAL TOTAL Na hablen
Edad IDIOI'IAS de las que tadav!a

Sexa (alias) AI'IERItANOS. hablan
Na. ~ Na. ~ Na. ~ Na. ~ Na. ~ Na. ~ Na. ~ Na.

o - 9 24 1 5

f-- 98 f--- f-- f-- f-- 1 2 43 100 1-------
10 - 19 18

20 - 29 11

'----4
94

f--- r-- - - 1 6 16 100
30 - 39 1

l'I

40 - 49 3 2

r------,- 50
"- r----- - - 4 50 8 100

50 - 59 2

60 - 69 0 1 1 100 1 100

Tadas 61 89,7 5 7,4 1 1,5 1 1,5 7 10,3 68 100 5

0 - 9 28 1

~
100 - f-- f-- - 0 45 100

10 - 19

20 - 29 8 1

1--- 89
c-- c-- r----- r----- 2 11 18 100

30 - 39 8 1 .
F

40 - 49 1 3 1

r----z 37,S - f-- f-- ----,- 5 62,S 8 100
50 - 59

60 - 69 0 1 2 3 100 3 100

Tadas 64 86,5 6 8,1 2 2,7 1 1 ,4 1 1 .4 10 13,5 74 100 1

T TOOOS 125 88,0 11 7,7 3 2,1 2 1,4 1 0,7 17 12,0 142 100 6
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GrAfica nO 26.
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espailol como idioma principal.

El fen6meno exactamente inverso se observa con los idiomas americanos.
Aunque la totalidad de las personas-mayores indica una lengua americana como idioma
principal, esta proporci6n s610 es de 50 % para los hombres de 40 a 49 ailos y de
62,5% para las mujeres deI mismo grupo euireo y cae entre 0 y Il % para los hombres
y mujeres menores de cuarenta afios.

S610 12 % de la poblaci6n total utiliza una lengua americana como idioma
principal. Primero esta el trinitario (7,7 %), luego el ignaciano (2,1 %) - dos idiomas
de los moxos, pertenecientes a la familia arawak, originaria de Venezuela e igualmente
expandida hacia el norte en el Caribe - seguidamente el movima (1,4 %), idioma
aislado y finalmente el reyesiano (0,7 %) que perteneceria a la farnilia pano-tacana que
reagrupa lenguas deI Peru, Brasil y Bolivia. El yura (0 yuracaré), idioma aislado que
no se relaciona a ninguna familia lingülstica conocida, es mencionado igualmente como
lengua secundaria.

La adopci6n deI espafiol, con abandono de las lenguas americanas, se confmna
por la repartici6n de idiomas secundarios (cuadros n!! 54 y 55; grafica n!! 27). Todos
aquellos que emplean una lengua americana como idioma principal (12 % de la
poblaci6n) conocen igualmente el castellano.

Aunque 16 % de j6venes de menos de veinte ailos utilizan una lengua americana
como idioma secundario, este porcentaje alcanza un poco mas deI 60 % para los
adultos de 20 a 39 afios, vuelve a bajar a 25 % para aquellos de 40 a 59 afios y
disminuye hasta 0 % para aquellos que tienen al menos sesenta afios y que hablan una
lengua americana como idioma principal.

Los que no conocen ningun idioma secundario son aquellos que, siendo hispano
hablantes, no hablan ninguna lengua americana. Este porcentaje es nulo en los
ancianos, permanece bajo en los adultos de 20 a 59 aiios (12,5 a 31 %, teniendo las
mujeres un porcentaje inferior al de los hombres) y alcanza 81 % de los mllchachos
menores de veinte afios y 84 % de las muchachas deI mismo grupo etareo.

Mas de 60 % de la poblaci6n total no conoce ningun idioma americano (62 % de
los hombres y 59 % de las mujeres).

Algunas personas hablan, ademas deI castellano, dos lenguas americanas: el
trinitario y el ignaciano. Un hombre de 25 afios ademas de estos tres idiomas conoce
igualmente el movima y el yuracaré.

Santa Rita que tenla varias lenguas americanas como idiomas principales se ha
transformado en una comunidad hispanohablante que esta olvidando, a un ritmo
acelerado, sus idiomas de origen.

5.3.2. Instrucci6n

Para cada persona atendida por el médico, anotamos:

- el nivel de instrucci6n escolar que convertimos en afios escolares, dando por
entendido que un afio "repetido" cuenta solamente por uno,

- si ella sabla leer y si sabla escribir. Los resultados concernientes a estas dos
ultimas preguntas son estrictamente idénticos.



Cuadra nO 5~. Reperticidn de las idiamas sacundarias en SANTA RITA
N6mera de persanas y parcentaje

TOTAL NO HABlAN
IOIOPIAS NINGUN IOIOPIA TOTAL

Sella Edad ESPANol IGNACIANO TRINITARIO 1'I0VII'IA YURA AI'IERICANOS SECUNOARIO
(anas) * ** **

Na. J Na. J Na. J Na. J Na. J Na. J Na. J Na. ~

o - 9 1 3 1
2 7 16,5 35 B1,5 ~3 100

10 - 19 2 ~

20 - 29 6 2 1 1
6,5 10 52,S 5 31 15 100

3D - 39 1 1 2

1'1 ~o - 49 2
50 2 2 25 2 25 B 100

50 - 59 2

60 - 69 1 1 DO 0 0 1 100

Tata.. 7 10,3 14 20,6 9 13,2 1 1,5 1 1,5 19 27,9 ~2 61, B 5B 100

o - 9 ~ 2
0 7 15,5 3B B~,5 45 1 DO

10 - 19 1

20 - 29 1· 4 1
11 11 61 5 2B 1B 100

3D - 39 1 3 2 1

F 40 - ~9 4 1
62,S 2 25 1 12,5 B 100

50 - 59 1 1 1

60 - 69 3 1 DO 0 0 3 100

Total 10 13,5 12 16,2 B 1o,B 1 1,~ 20 27 44 59,S 7~ 100

T TOTAL 17 12 26 18,3 17 12 2 1,4 1 0,7 39 27,5 86 50,S 142 100

* Cuatro persanas hablan dos id~amas secundarias y un hombre conace cuatra lenguas secundarias. Par esa las
totales de los idiamas americanas cainciden con las totales de las personas que hablan una a varias
lenguas americanas cama idiamas secundariaa y na cainciden con los totales de estas varias lenguas.

** las ninas que na saben hablar aun na est6n cantabilizados en este cuadro.



Cuadro ne 55. Idiomas SECUNoARIoS en SANTA RITA
Nûmero de personas y porcentaje

IDIofllAS No hablan ESPANoL No hablan TOTAL TOTAL TOTAL
Sexo Edad AfIIERICANoS ringûn idioma espai'lol DE LOS QUE HABLAN no hablan DE LA PoBLACION

(anos) americano POR LO fIIENOS UN ningûn idioma QUE HABLA *
IoIofllA SECUNoARIO secundario

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

o - 19 7 16,5 35 B1,5 1 2 0 0 8 18,5 35 81,5 43 100

20 - 39 10 62,5 5 31 1 6,5 0 0 11 69 5 31 16 100.
fil 40 - 59 2 25 2 25 4 50 0 0 6 75 2 25 8 100

60 - 69 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 1DO '

Total 19 27,9 42 . 61,8 7 10,3 0 0 26 38 42 61,8 68 100

o - 19 7 15,5 38 84,5 0 0 0 0 7 15,5 38 84,5 45 1DO

20 - 39 11 61 5 28 2 11 0 0 13 72 5. 28 18 1DO

F 4'0 - 59 2 25 1 12,5 5 62,5 0 0 7 87,5 1 12,5 8 100

60 - 69 0 0 0 0 3 1DO 0 0 3 1Bo 0 0 3 1DO

Total 20 27 44 59,5 10 13,5 0 0 3D 40,5 44 59,5 74 100
,

T TOTAL 39 27,5 86 60,5 17 12 0 0 56 39,5 86 60,5 142 1DO

* En este cuadro no contamos los ni~os que todavla no hablan.
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5.3.2.1. Alfabetismo seglin la comunidad, sexo y edad

Vease euadro n!! 56.

El indice de an:l1fabelismo decrece en el siguiellte orden:

Tipajara: 60 % de la pobl~ci6n totil (53 % pura los hombres v 66 % para lus
~~, .

Santa Rita: 55 % (43 % l'am los hombres y 61 % pal'al:ts mujeres),
Dambuntla: 47 % (38 % para los hombres y 52 % para las mujercs) y
Capirenda: 30 % (32 % para los hombres y 29 % para las l11ujeres).

Excepto en Capirenda, el indice de analfabelismo de las l11ujeres es siempre
superior al·de los hombres (13 a 14 %).

Las gnHicas n!! 28 y 29 permiten ver los porcentnjes de personas que saben Ieer y
cscribir por sexo, grupo etareo y eomunidad campesina.

De 10 a 19 anos. este indice varra de 60 % (Capitenda) a 100 % (Tjpnjara) para los
varones y de 77 % (Tipajara) a 94 % (Santa Rita) para las muje.res.

Para los adultos de 20 a 39 mios. eslos poreentajcs son sicmpre elevados para los
hombres (de 78 % en Tipajara a 100 % en Damburuta y Capirenda). pero varian
mucha en las mujeres: de 39 % (Santa Rita) a 85 % (Bambumta).

Para los adultos de 40 a 59 anos. esta proporci6n se mantiene en 100 % para los
hombres de Bambumta y para ambos sexos en Capirenda. baja hasta 55 % para las
mujeres de Bamburuta y aun mas para ambos sexos en Santa Rita (37,5 % para les
hombres y 25 % para las mujeres) y en Tipaj:u-a (36 % para los hombres y 0 % para
las mujeres).

Las persona:; de sesenta 0 mas aoos, de Ul11bos sexos. no saben leer ni escribir en
Santa Rita; s610 20 % de los hombres (y llinguna mujer) saben leer en Tipajara. En
Bamburuta, estes Indices wn de 60 % p:tra los anci~mos y de 17 % para las ancianas.
En Capirenda. todos los hombres adulto:> saben leer y cscribir y los dos tercios de las
mujeres ancianas est:ln en el mismo caso. '

Un pnnla importante nam el futl1ro, es ('1 pOI'centajc elev:lc1o <i~ jnvenes (le nmhos
sexns de 10 a 19 aiios que snhen ]cer v esC'ri bir. Espercmos que en el [utura este
csfuerzo de escolarizaci6n se mantenga :tsf.

5.3.2.2. Nivel de instruecién

En Bolivja, la escuela primaria es segun la Constitucién PoHtica deI Estado
obligatoria. Comprende cineo anos de cstuclios (cielo b:!sico) y comienza tcôricamenle
u los scis uiios. En la pnktiea. en el campo, los niiios entrnn gencmlmcntc m~ls tarde a
la escuela. La secundaria comprende dos ciclos: lino de tres aiios (inlemlcdio) y otro
de cuatro anos (medio).

El cuadro n!! 57 y las gr(ificas n!! 30 y 31 nlllestran el l1ivel de instmcei6n de las
pcrs0I:lus de quince y mas anos por sexo y comunidad eampesina.

El porcentaje de aquellos que no han ide nunca a la escuela sigue el mismo orden
que el indice de unulfabetismo. Decreee de la siguiente manera:



Cuadro na 56. A1fabetismo par comunidad, sexo y edad
(numero y porcentaje de personas que sabe~ 1eer y escribir)
SL = Sabe Laer y escribir PT a Pob1aci6n Total

Sexo Edad TIPAJARA SANTA RITA BAPIBURUTA CAPIRENDA
(al'los) No. ~ No. ~ No. ~ No. ~

SL PT SL SL PT SL SL PT SL SL PT 5L

a - 9 8 47 17,0 4 30 13,3 5 19 26,3 2 7 28,6

la - 19 17 17 100 16 18 88,9 6 8 75,0 3 5 60,0

1"1 20 - 39 21 27 77,8 15 16 93,8 8 8 100 4 4 100

40 - 59 8 22 36,4 3 8 37,S 7 7 100 3 3 100
p

60 Y cuis 1 5 20,0 a 1 a 3 5 60,0 3 3 100

Total 55 118 46,6 38 73 52,1 29 47 61,7 15 22 68,2

o - 9 3 49 6,1 4 29 13,8 2 24 8,3 3 7 42,9
.

la - 19 22 28 78,6 16 17 94,1 14 17 82,4 5 6 83,3

20 - 39 20 35 57,1 7 18 38,9 11 13 84,6 4 5 80,0

F 40 - 59 0 20 0 2 8 25,0 6 11 54,5 3 3 100.
60 Y mis a 2 0 a 3 a 1 6 16,7 2 3 66,7

Total 45 134 33,6 29 75 38,7 34 71 47,9 17 24 70,8

T TOTAL 100 252 39,7 67 148 45,3 63 118 53,4 32 46 69,6

-Â
0\
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Gr4fica nO 28. Tasa de alfabetism:l por edad Y cxmmidad para el sexo MASCULIN:>

Porccntaje de la poblaciOn masculina quEl saba leer Y

escribir
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GrAfica nO 29. Tasa de alfabetismo par edad Y canunidad para el sexo FDlENIN)

Porcentaje de la poblaciOn fernenina que saba leer Y escribir
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l:uadro na 57. Nivel de lnstrucciein do las porsonas de quinee y mas oi'los
NUmero y porcentaje de persanas que tienon el nGmero indicDdo
de allas de estudios

~lI!'<'GUNO BA5Il:D INTERl'EDID J'lED ID SUPERIDR
l:lIIlUlidad Sexo TOTALES NO

0 1 a 5 6 Q B 9 a 12 15 PREl:ISADO

No. 23 17 11 51 12
1'1

% 45,1 33,3 21,6 0 0 100 -
No. 39 19 3 61 6

TIPAJARA F
% 63,9 31,2 4,9 0 0 100 -

No. 62 J6 14 112 18
T .

% 55,4 32,1 12,5 0 0 100 -
No. 6 12 0 3 29

PI
% 20,7 41,4 27,6 10,3 0 100

No. 20 8 4 1 33
SANTA RITA F

% 60,6 24,3 12,1 0 3 100

r~o. 26 20 12 3 1 62
T

% 41,9 32,3 19,4 4,0 1,6 100

No. 2 6 5 5 18 6
1'1

% 11,1 33,3 27,8 27,8 0 100 -
No. 11 13 8 32 2

BAl'lJURUTA F
% 34,4 40,6 25 0 0 100 -

Na. 13 19 13 5 50 8
T

% 26 J8 26 10 0 100 -
No. 2 4 2 0 2

PI
% 0 2S 50 25 0 100 -

No. 1 6 3 2 12 1
l:APlRENOA F

% 0,3 50 2S 16,7 0 100 -
No. 1 0 7 4 20 ~

T -

% 5 40 J5 20 0 100 -
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flO

Gr4fica na 30. Mos de estu:iio de las personas del sexe MASCULIN:> de

quinœ ai'los y mas, por cada canunidad

Porcentaje de la poblaci6n masculina
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GrMica nO 31. Mos de estuHo de las personas del sexo Fm-IENINJ

de QUince ai\os y mâs. por ceda coounidad

Porccntaje de la poblaciOn fenenina
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Tipajara: 55 % de la poblaci6n de quince 0 mas ailos (45 % de hombres y 64 %
de mujeres),

Santa Rita: 42 % (21 % de hombres y 61 % de mujeres),
Bamburuta: 26 % (11 % de hombres y 34 % de mujeres) y
Capirenda: 5 % (0 % de hombres y 8 % de mujeres).

El lndice de aquellos que han estndo en la escuela primaria varia de 24 % para las
mujeres de Santa Rita y 25 % para los hombres de Capirenda a 50 % para las ml1jeres
de esta misma comunidad.

La proporci6n de aquellos que entraron al cic10 intennedio varia enonnemente: de
5 % para las mujeres de Tipajara a 50 % para los hombres de Capirenda.

En Tipajara, nadie ha ide mas lejos en los estudios. Es igualmente el caso de las
mujeres de Bamburuta y de Santa Rita, con excepci6n de una persona de esta ultima
comunidad que sigui6 estudios superiores. Esta mujer es ademas la unica persona que
encontramos en las cuatro comunidades que fue mas alla de la secundaria en su
formaci6n escolar.

5.3.2.3. Indice de escolarizaci6n

La escuela primaria (cielo basico) como ya hemos senalado, comienza en principio
a los seis anos cumplidos y dura cinco anos.

Como se puede constatar en el cuadro n2 58, no hay practicamente ninos
escolarizados antes de esta edad en las co~unidades encuestadas. A los seis afios, este
indice pennanece bajo 0 n1110, excepto en Santa Rita. A los siete anos, varia de 50 %
en Bamburuta a 64 % en Santa Rita y alcanza 100 % en Capirenda. Luego, para los
ocho, nueve, diez, once y doce anos, varia de 40 a 100 % de acuerdo a la edad y la
comunidad.

Normalmente, el indice de escolarizaci6n (niiios escolarizados con relaciôn al total
de los ninos de los diferentes gnlpOS etareos de frecuentaci6n te6rica deI cielo basico)
deberla ser calculado para el grl1pO etareo de 6 - 10 anos. Ello creee de la siguiente
manera: 41 % en Tipajara, 50 % en Bamburuta, 81,5 % en Santa Rita y 87,5 % en
Capirenda. Aunque no hay mas escuela en Capirenda, encontramos sin embargo
alumnos, que hablan llegado a visitar a sus familias durante el fin de semana donde los
encuestamos.

Si tenemos cuenta deI retraso para la entrada a la escuela, encontrado en todas
partes excepto en Santa Rita, podemos calcular un indice de escolarizaci6n para el
grupo etareo de 7 - Il nnos. Este ultimo aumenta como sigue:

50 % en Tipajara (100 % para los ninos y 28 % para las ninas),
80 % en Bamburuta (75 % para los niiios y 83 % para las ninas),
82 % en Santa Rita (84 % para los ninos y 79 % para las ninas) y
100 % en Capirenda (para ambos sexos).

El indice de escolarizaci6n es todavla mas elevado en Bamburuta y Santa Rita, si
es calculado para el grupo de edad entre 8 - 12 anos, alcanzando respectivamente 87 %
Y 92 %. Calculado en las mismas condiciones, este indice de escolarizaci6n es
ligeramente mas bajo en Tipajam (48 %) Yen Capirenda (89 %).



TIPAJIIRA IIAI'BlRITA SANTA RITA CllPIREIIlIl

Edad N1Rïs ot.]. do n1Ifas rasa do NlIIos Tol:al dB n1Ilas rasa dB lI1ftDs rotaI dB n1ftDs Tasa dB N1iIos ol:al dB n1ilos rasa dB
alios) BSC01ar1zados .....larlzac1ân escolarizados ~arlzacl6n ~izacbs escolarizac16n fIllCOlarizados escolar1zaci6n

1'1 F T " F T 1'1 F T 1'1 F T Il F T 1'1 F T 1'1 F T Il F T Il F T " F T 1'1 F T Il F T

5 3 5 8 D D D - - - 3 3 6 D D D 1 1 1 1 2 1DO D 50
,

6 1 1 • 4 8 25 D 12,5 2 2 4 D D D 1 1 2 1 1 2 1DO 1Dl! lDO 1 1 - D D

7 1 2 3 1 4 5 lDO sa 6lI 2 2 4 4 sa - sa 4 3 7 5 6 11 1ID 50 63,6 1 1 2 1 1 2 lDO lDO lDO

6 4 4 • 8 ID lDO D 4D 2 2 3 J - 68, 68,7 3 2 5 3 2 5 lDO lDO 1DO 1 1 1 1 - lDO lDO

9 2 2 2 2 4 1DO D 50 3 3 3 3 1Dl! - Dl! 2 1 J 3 1 4 68,7 lDO 75 1 1 2 1 1 2 lDO lDO lDO

10 1 3 4 1 6 7 1DO 50 57,1 1 4 5 1 4 5 lDD DO DO 2 3 5 2 3 5 lDO lDO lDO 2 2 2 2 - lDO lCD

11 - - - 4 4 5 5 - III III 5 2 7 6 2 6 83,3 lDO 87,5 2 2 2 2 lDO - 1Dl!

'2 2 2 2 2 4 D lDO 50 3 3 3 3 - DO DO 1 1 2 1 1 2 1Dl! lDD 1DO 1 1 1 1 2 lDO D 50

5-12 9 7 16 11 29 46 52,9 24,1 34,6 6 13 19 ID 17 27 6lI 76, 70,4 '8 13 31 24 19 43 75 68,4 72,1 8 5 11 8 8 14 lDO 62,S 18,8.
6-1D 9 5 14 12 ZZ 34 75 ZZ,7 41,2 5 2 7 9 5 14 55,1 4D 50 12 ID 22 14 13 27 65,7 76,9 61,S 2 5 7 2 6 8 lDO 83,3 87,5

7-11 6 5 13 8 18 28 IDO 27,8 50 6 lD 16 8 12 2D 75 83, III 18 Il 27 19 14 33 84,2 18,8 81,8 4 5 9 4 5 9 lDO lDO lDO

8-12 7 5 12 9 18 25 17,8 J1,3 4B 4 13 17 4 15 19 100 SB, 89,S 13 9 22 15 9 24 86,7 lDO 91,7 4 4 8 4 5 9 lDO 1ID 68,9
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Cualquiera sea el grupo de edad observado. la escolarizaci6n es generalmente mas
baja en las mujeres que en los varones. Esto esta sobre todo marcado en la comunidad
menos escolarizada coma es Tipajara. donde las mujeres que van a la escuela son
aproximadamente tres veces menos numerosas que los varones.

Esta diferencia es mucha menos elevada en las otras comunidades y aun. en
algunos casos. es inversa en favor de las mujeres.

El fndice de escolarizaci6n (de 7 a Il anos) va de 50 % a 100 % segun la
comunidad campesina. con una variaci6n de 28 % (Tipajara) a 100 %
(Capirenda) para las ninas y de 75 % (Bamburuta) a 100 % (Tipajara y
Capirenda) para los varones. El bajo fndice de escolarizaci6n de las ninas en
Tipajara contrasta con el de los ninos que es bastante elevado.

5.4. OCUPACION

La ocupaci6n principal. secundaria y eventualmente terciaria de cada persona ha
sido anotada en carla comunidad. Ver cuadros n!l59 a 66.

La poblaci6n sin oCl1paci6n (no activa). constituida casi exclusivamente de ninos
menores a siete afios. representa 17 % de la poblaci6n total en Capirenda. 18 % en
Santa Rita. 25 % en Tipajara y 30 % en Bamburuta (cuadro ng 67).

En el conjunto de las personas activas (con por 10 menos una ocupaci6n):

42 % se dec1aran agricl1ltores en Capirenda (71 % de hombres y solamente 19 %
de mujeres).

65 % en Bambumta (84 % de hombres y 54 % de mujeres).
66 % en Santa Rita (82 % de hombres y 51 % de mujeres) y
79 % en Tipajara (93 % de hombres y 67 % de mujeres).

Entre la mitad y los dos tercios de las mujeres activas son agricultores, excepto en
Capirenda donde solamente es mm quinta parte de ellas.

Declaran coma ocupaci6n labores de casa: 97 % de mujeres activas de Santa Rita.
95 % de las de Capirenda. 71 % en Tipajara y solamente 40 % en Bamburuta. Para
los hombres activos. este porcentaje es respectivamente de 2 % en Tipajara. 6 % en
Bamburuta. 18 % en Capirenda y alcanza 32 % en Santa Rita. 0 sea casi el tercio de
los hombres activos de esta comunidad.

Si la actividad de cria de ganado (pastor 0 ganadero) es baja en Santa Rita y
Tipajara. respectivamente 3 y 7 % de la poblaci6n activa. abarca 40 % de la poblaci6n
que tiene una ocupaci6n en Bamburuta (16 % de hombres y 56 % de mujeres) y casi
los dos tercios (65 %) de los hombres activos de Capirenda (pero ninguna mujer).

La participaci6n de la mujer en las actividades agropecuarias es muy
importante en todas las comunidades. excepto en Capirenda.

La proporci6n de escolares y estudiantes. con relaci6n a la poblaci6n activa.
excede una quinta parte en Tipajara (21 %) Yun tercio en las otras comunidades. El
porcentaje de ninas escolarizadas es siempre inferior al de los ninos (de 1.9 % en
Banlburuta y Capirenda a 5.5 % en Sant.t Rita).



Cuad~o nO 59. Ocupac16n PRINCIPAL en BA~URUTA

N~me~o y po~centaje de pe~aonas

Edad 5IN ACRICULTOR PA5TOR LABORE5 HILADOR, ALBAF.IIL E5COLAR, PROFE50R TOTAL NO PRECI5ADA
5axo (aRos) OCUPACION DE CA5A TEJEDOR E5TUOIANTE

ND. ~ ND. ~ ND." ~ ND. ~ ND. ~ ND, ~ ND. ~ ND. ~ ND. ~ ND.

o - S 14 100 14 100

7 - 14 1 10 1 10 8 80 10 100 1

III 15 - 59 11 "61 ,1 1 5,6 1 5,6 4 22,2 1 5,6 18 100

60 Y mAs 4 100 4 100 1

Total 15 32,6 15 32,6 1 2,2 0 1 2,2 1 2,2 12 26,1 1 2,2 46 100

o - 6 19 100 19 100

7 - 14 1 5,9 1 5,9 15 88,2 17 100 1

F 15 - S9 10 34,S 1 3,4 10 34,S 5 17,2 3 10,3 29 100 1

60 Y mAa 3 75 1 25 4 100

Total 20 29 ID 14,5 2 2,9 13 18,8 6 8,7 18 26,1 69 100

o - 6 33 100 33 100

7 - 14 2 7,4 2 7,4 23 85,2 27 100

T 15 - 59 21 44,7 1 2,1 10 21,3 6 12,8 1 2,1 7 14,9 1 2,1 47 100

60 Y mis 4 50 3 37,S 1 12,5 8 100

TOTAL 35 30,4 25 21,7 3 2,6 13 11,3 7 6,1 1 0,9 30 26,1 1 0,9 115 100 4



c.- ri' ED.~ SECIRlARIA (, lERCIARIA) ml 8APIIlRITA
NûIm:o , part:Ilntaje de ptmslII1lIS

Entze parintesls. euonda es llCIJIIllC1lln tetc1aria

SIN AOUClLTlIl PASTIIl U8lIlES 1lIUlIIlR, ALBAIh CHlFDI PRIlFE5IDNAl. CJINAIlERIl mM. MI
58JID Edad llClI'llCIlIN DE CASA 1EJEIlOIl ~lIlJENJE

(1IIllIs) Na. l Na. l Ila. l Na. l !la. l lia. l lia. l Na. l Na. l Na. l Na.

0-6 14 (14) 111l (laD) 14 (14) 111l (111l)

7 - 14 1 (11) 10 (111l) 5 5:1 J JO 1 10 10 (11) 111l (111l) 1

11\ 15 - 59 4 (lB) 22,2 (111l) 8 33,J 1 5,6 1 5,6 1 5,6 J 18,7 1 5,8 1 5,& 'B (lB) 111l (111l)

ED, .. J (5) 15 (111l) 1 ZS 4 (5) 111l (lDl1) 1

Tatal 22 (48) 47,B (100) " 23,9 4 B,7 2 4,J 1 2,2 4 6,7 1 2,2 1 2,2 48 (48) 100 (100) 2

0-& 18 (19) 111l (100) 16 (19) 100 (111l) 1

7 - 14 2 (1&) ",B (88,9) 1 5,9 10 (1) 58,B (5,6) 2 11,8 Il (1) ~l,B (5,8) 17 (lB) 111l (111l) 1

r 15 - 59 1 (29) J,4 (98,7) 12 41,4 12 41,4 J (1) lD,J (J,J 1 J,4 29 (JO) 100 (1l1li) 1

ED, ... 1 (J) 25 (75) 2 (1) 5:1 (25) 1 2S 4 (4) 1l1li (1l1li)

Total ZZ (&7) 32,4 (94,4) 15 (1) ZZ,l (1,4) 23 (1) .JJ,B (1,4) 5 (1) 7,4 (1,4) 2 (1) 2,9 (1,4) 1 1,5 68 (71) 100 (100) J

0-& JZ (33) 100 (100) JZ (33) 100 (100)

7 - 14 J (27) 11,1 (93,1) & ZZ,2 lJ (1) 48,1 (J,4) J " ,1 2 (1) 7,4 (J,4) - 27 (29) 100 (100)

T 15 - 59 5 (47) 10,6 (97,9) 18 38,J lJ 27,7 4 (1) 8,5 (2,1) 1 2,1 J 8,4 1 2,1 1 2,1 1 2,1 47 (48) 100 (100)

ED, .. 4 (B) 5:1 (88,9) 2 (1) 25 (11,1) 1 12,5 1 12,5 8 (9) 1l1li (1l1li)

TDTM. 44 (115) 38,6 (98,6) 2lI (1) ZZ,B (D,B) 27 (1) 23,7 (O,B) 7 (1) 6,1 (D,B) J (1) 2,6 (O,B) 4 J,5 1 0,9 1 0,9 1 0,9 114 (119) lDO (lDO) 5



l:uadro nO 61. Ocu~aci6n PRINCIPAL en TIPAJARA
Nûmero y porcentaje de personas

SIN AGRICULTOR PASTOR LABORES HILAOOR, ALBAFl'IL ESTUOIANTE TOTAL
Sexo Edad OCUPACION DE CASA TEJEOOR

(anos)
No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No ~ No ~ No. ~

o - 16 31 91,2 2 5,9 1 2,9 34 100

7 - 14 17 85 2 10 1 5 20 1 DO

1'1 15 - 59 55 94,B 1 1,7 1 1,7 1 1,7 58 1 DO

60 Y mas 5 100 5 1DO

Total 31 26,5 79 67,S 4 3,4 1 0,9 1 0,9 1 0,9 117 100

o - 6 3D 85,7 1 2,9 1 2,9 3 8,6 35 100

7 - 14 21 63,6 3 9,1 6 18,2 3 9,1 33 1 DO

F 15 - se 39 60 2 3,1 11 16,9 13 20 65 1DO

60 Y mis 1 50 1 50 2 100

Total 31 23 62 45,9 6 4,4 20 14,B 16 11 ,9 135 1 DO

0 - 6 61 8B,4 3 4,3 2 2,9 3 4,3 69 100

7 - 14 38 71,7 5 9,4 6 11 ,3 3 5,7 1 1,9 53 100

T 15 - 59 94 76,4 3 2,4 12 9,8 13 10,6 1 0,8 123 1DO

60 Y mas 1 14,3 6 B5,7 7 1DO

TOTAL 62 24,6 141 56 10 4 21 B,3 16 6,3 1 0,4 1 0,4 252 100



Cuadro rP 62. lk:upacldn SEt1N)ARIA (y lERCIARIA) en TIPAJARA
N6œm Y porcentaje de persanas
Entre par6ntes1s, cuando es ~1tln terc1ar1a

sm A[;lIDLTOR PASTllR LABORES HIlAD!IR, AI.8ANIt. E5TlDIANTE PORTERO ARTESAMl CANAIlERlJ TOTAL
5exD Edad 1IClPA..'"1aN DE CASA TEJEOOR

(allœ)
No. t: No. t: No. t: No. t: No. t: No. t: No. t: No. t: No. t: No. t: No. t:

0-6 J2 (JIl) 94,1 (100) 2 5,9 34 (34) 100 (100)

7 - 14 5 (211) 25 (100) 1 5 14 ?O 20 (20) 100 (100)

1'1 15 - 59 49 (56) M,5 (96,6) 1 1,7 1 1,7 1 1,7 3 5,2 2 3,4 (1 ) (1,1) 1 1,1 (1 ) (1,1) 58 (58) 100 (100)

50 Y lIlIis 5 (5) 100 (100) 5 (5) 100 (100)

Total 91 (115) 17,8 (98,3) 1 0,9 1 0,9 1 0,9 1 0,9 3 2,6 18 15,4 (1 ) (0,9) 1 0,9 (1 ) (0,9) 111 (117 100 (100)

0- 6 34 (35) 97,1 (100) 1 2,9 35 (35) 100 (100)

7 - 14 1 (33) 21,2 (100) 1 3 1 3 6 18,2 2 6,1 16 48,S 33 (33) 100 (100)

F 15 - 59 8 (61) 12,3 (93,8) 6.(1 ) 9,2 (1,5) 45 (2) 69,2 (3,1) 3 (1) 4,6 (1,5) 3 4,6 65 (65) 100 (100)

60 y.w 1 (1) SO (SO) 1 SO (1 ) (SO) 2 (2) 100 (100)

Total SO (130) 31 (96,3) 1 (1) 5,2 (0,1) 1 0,1 52 (2) 38,S (1,5) 5 (2) 3,1 (1,5) 20 14,8 135 (135) 100 (100)

0- 6 66 (69) 95,1 (100) 3 4,3 69 (69) 100 (100)

7 - 14 12 (53) 22,6 (100) 1 1,9 2 3,8 6 11,3 2 3,8 JO 56,6 53 (53) 100 (100)

T 15 - 59 57 (111) 46,3 (95,1) 7 (1) 5,7 (0,8) 46 (2) 31,4 (1,6) 4 (1) 3,J (0,8) 3 2,4 5 4,1 (1 ) (0,8) 1 0,8 (1 ) 0,8) 1Z3 (123) 100 (100)

BOyw 6 (6) 85,7 (85.1) 1 14,3 (1 ) (14,3) 7 (7) 100 (100)

TOTAL 141 (245) 5& (97,2) 8 (1) 3,2 (0,4) 2 0,8 53 (2) 21 (0,8) 6 (2) 2,4 (0,8) J 1,2 38 15,1 (1 ) (0,4) 1 0,4 (1 ) 0,4) 252 (252) 100 (100)

....
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Cuadro nQ 63. Ocupac16n PRINCIPAL an CAPIRENDA
NOmaro y porcsntaja ds psrsonas

SIN AGRICULTOR PAS TOR LABORES TRAN5PORTISTA ESTUDIANTE GANADERO TDTAL
Saxo Edad OCUPACION DE CASA

(anos)
No. J No. J No. J No. J No. J No" J No. J No. J

o - B 4 80 1 20 5 100

7 - 14 1 14,3 3 42,9 1 14,3 2 28,6 7 100

Pl 15 - 59 1 14,3 1 14,3 1 14,3 4 57,1 7 100

60 Y mAs 3 100 3 100

Total 5 22,7 4 18,2 2 9,1 0 1 4,5 3 13,6 7 31,8 22 100

o - 6 2 5D 2 5D 4 100

7 - 14 1 14,3 3 42,9 3 42,9' 7 100

F 15 - 59 1D 1DO 1D 100

60 Y mAs 3 10D 3 100

Total 3 12,5 D D 18 75 3 12,5 24 100

D - 6 6 66,7 2 22,2 1 11,1 9 100

7 - 14 2 14,3 3 21 ,4 1 7,1 3 21,4 5 35,7 14 100

T 15 - 59 1 5,9 1 5,g 10 58,8 1 5,9 4 23,5 17 100

60 Y mAs 3 50 3 50 6 100

TOTAL 8 17,4 4 8,7 2 4,3 18 39,1 1 2,2 6 13,0 7 15,2 46 100



l:uadra dJ 64. 0cupac16n SEClNlARIA (y TERCIARIA) en CAPIRENDA
Nùœro y porcentaja de per_
Entre parântes1s, cuando es ocupac16n terclaria

SIN AGRIClJLTill LABllRES CAZAOOR HIUIOlIR, ARTESANO TRANSPORTISTA ESTUDIANTE GANAlIERO ClISTlIlERA TOTAl
Saxo Edad llClJlACION DE CASA TEJElIlJl Etl l:lDlO

(aI'Iœ)
No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~

0-6 4 (5) III (100) 1 20 5 (5) 100 (100)

7 - 14 1 (7) 14,3 (100) 1 14,3 2 28,6 3 42,9 7 (7) 100 (100)

1'1 15 - 59 (4) (S?,1) 4 57.1 (3) (42.9) 1 14,3 2 28.6 7 (7) 100 (100)

60 Y ms (2) (66,7) 3 100 (1 ) (33.3) 3 (3) 100 (100)

Total 5 (lB) 22,7 (81,8) B' 36,4 3 13.6 (1 ) (4,5) (3) (13,6) 1 4,5 3 13,6 2 9,1 22 (22) 100 (100)

0- 6 4 (4) 100 (100) 4 (4) 100 (100)

7 - 14 2 (6) 28,6 (BS,7) 1 14,3 2 28,6 2 (1) 28,6 (14.3) 7 (7) 100 (100)

r lS - 59 3 (9) 30 (BO) 1 10 4 40 (1 ) (10) 2 20 10 (10) 100 (lOO)

60 Y mis 1 (3) 33.3 (100) 2 66,7 3 (3) 100 (lOO)

Total 10 (22) 41,7 (91,7) 4 16.7 2 B,3 4 16,7 2 (2) B,3 (B.3) 2 B,3 24 (24) 100 (100).
0-6 B (9) 88,9 (100) 1 11.1 9 (9) 100 (100)

7 - 14 3 (13) 21,4 (92.9) 2 14.3 4 28,6 5 (1) 35.7 (7,1) 14 (14) 100 (100)

T 15 - 59 3 (13) 17,6 (76,S) 5 29,4 4 23,5 (3) (17,6) 1 5,9 (1 ) (5,9) 2 11,B 2 11,B 17 (17) 100 (100)

60 Y mS 1 (5) 16,7 (B3,3) 5 83,3 (1 ) (16,7) 6 (6) 100 (100)

TOTAl 15 (40) 32.6 (B?) 12 26,1 5 10.9 (1 ) (2,2) 4 8,7 (3) (6,5) 1 2,2 5 (2) 10,9 (4,3) 2 4,3 2 4,3 46 (46) 100 (100)

0\
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Cuadra nQ 65. Ocupac16n PRINCIPAL en SANTA RITA
NOmera y parcentaje de persanas

Sexa . Edad SIN AGRICULTOR LABORES ESTUOIANTE PROFESORA EPIPLEAOA TOTAL
( aiias) OCUPACION DE CASA OOPlESnCA

Na. ~ No. ~ Na. ~ No. ~ Na. ~ Na. ~ Na. ~

0 - 6 13 68,4 1 5,3 4 21,1 1 5,3 19 100

7 - 14 3 12 1 4 21 84 25 100

PI 15 - 59 27 96,4 1 3,6 28 1 DO.
60 Y mAs 1 100 1 100

Total 13 17,8 32 43,8 5 6,8 23 31,5 73 100

o - 8 14 70 5 25 1 5 20 100

7 - 14 6 27,3 16 72,7 22 100

F 15 - 59 8 26,7 16 53.3 3 .10 2 6,7 1 3,3 30 100

60 Y mas 1 33,3 2 66,7 3 100

Total 14 18,7 9 12 29 38,7 20 26.7 2 2.7 1 1,3 75 100

o - 6 27 69,2 1 2,6 9 23,1 2 5,1 39 100

7 - 14 3 6,4 7 14,9 37 78,7 47 100

T 15 - 59 35 60,3 16 27,6 4 6,9 2 3,4 1 1,7 58 100

60 Y mis 2 50 2 50 4 1 DO

TOTAL 27 18,2 41 27,7 34 23 43 29,1 2 1,4 1 0,7 148 100

.-
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::UadrD gO 66. llt1lpll:ltII SIl:Illl'ARIA Iy TœtlARJAI III MA RIlA
IDurD y pDrcllIulo dl ptrlllllli
[atrl parl.iRlil, r"lda Il C1Capatlb ttrclu!l

Sn Eilad SIM ASrllDn.1lII PASlOll WlJIlES CWIlOll 81LADDR, ŒS1IBll CARPIIITEfdI ALFARERA lIADBlERlJ AlBAiIL liMIAIIEIi.1I SAS1RE 101101.
Id'nl IltUPACIIJII DE CASA lEJEIlD!

Ill. 1 Ma. 1 lia. 1 lia. 1 lia. 1 110. 1 IID. 1 la. 1 Ma. 1 IID. 1 la. 1 la. 1 Ma. 1 Ma. 1

0-& 17 Il'1 89,S IIDOI 2 10,5 l' Il'1 100 IIODI

-
7 - " 4 IJ7J 1& 1681 14 121 56 181 &1&1 24 l241 1 4 2S 12S1 100 11001

1 15 - 59 , 1211 32,1 lm 1 3,& 2 1,1 2 121 7,1 17,11 4 131 14,3 110,71 '7i2I -15 17,11 1 3,& 1 3,& 1 3,& 2B 12B1 100 11001

60 Ylb lllJ 10D 1100) IlIJ 100 11001

lDhl 31 15&1 42,5 m,51 15 121 20,5 12,1 2 2,7 8 1&1 Il 18,21 2 121 2,7 12,71 4 131 5,5 14,11 8 121 Il 12,71 1 1,4 1 1,4 1 1,4 13 1131 100 1I0ll1

0-& 20 1201 100 llDOI 20 1201 100 11001

1- 14 31181 13,& 181,81 3 121 13,& 1',1 1& 1217 III 14,51 III 14,51 22 1221 100 11001

F Ts7i9 3 1211 10 1701 12 131 40 1101 13 43,3 1 141 ~,3 113,31 1 3,3 III 13,:Sl III 13,31 30 1301 100 11001

60 Y.as lIJ 133,31 2 &&,7 1 33,3 (2) 1&&,71 3131 100 11001

lDtal 2& 1601 34,1 IBDI 17 151 22,7 1&,1 30 40 1111 1,3 1',31 1 1,3 121 12,71 III Il,:Sl 75 1751 100 11001

0-& 37 1391 '4,' 11001 2 5,1 39 1391 100 IIDOI

7 - 14 7 IlSl 14,' 174,51 17 141 3&,2 18,5 22 161 4&,8 112,81 III 12,11 1 2,1 lIJ 12,11 47 1411 100 1I000I

t 15-59 12 1421 20,7 m,41 13 131 22,4 ~2 2 3,4 13 22,4 2 12) 3,4 13,41 1 141 1,1 16,91 5131 8,& 15,21 7121 12,1 13,41 111 il,7.· 1 1,7 1 1,7 1 1,7 III Il,71 58 1581 100 11001

&0 YUI 1 121 15 ISOI 2 50 1 15 12I 1501 4 141 100 11001

TOTAL 57 lJ181 38,5 m,n 32171 21,& 14,7 2 1,4 JI 1&1 2S,7 14,11 2 121 1,4 Il,41 1111 0,7 14,71 5131 3,4 121 8 121 5,4 Il,41 121 Il,41 1 0,7 1 0,7 1 0,7 III 10,71 148 11481 100 11001



Cuadro na 67. Ocupaciones mâs importantes
Porcentajes de la poblaci6n de la comunidad deI sexo mencionado
P a Poblaci6n activa e inactiva A a poblaciOn Activa

SIN CON AGRICULTOR PASTOR CANAOERO LABORES ESTUOIANTE HILAOOR, CARPINTERO ARTESANO
Comunidac Sexo OCUPACION OCUPACION DE CASA

%P 1 % A
TEJEOOR EN CUERO

%P %P %P %A %P %A %P %A ~ P ~ A ~ P %A ~ P 1 % A ~ P %A

1'1 32,6 67,4 56,5 83,8 10,9 16,2 0 0 4,3 6,4 26,1 /38,7 4,4 6,5 0 0 0 0

BAI'IBURUTA F 29 71 38 53,5 38,1 53,7 1,5 2,1 27,6 38,9 26,1 36,8 13 18,3 0 0 0 0

T 30,4 69,6 45,3 65,1 27,1 38,9 0,9 1,3 18,2 26,1 26,1 37,5 9,5 13,6 0 0 0 0

1'1 26,5 73,5 68,4 93,1 4,3 5,9 0,9 1,2 1,8 2,4 16,3 22,2 0,9 1,2 0 0 0 0

TIPAJAI\A F 23 77 51,8 67,3 5,1 6,6 0 0 54,8 71,2 14,8 19,2 17,1 22,2 0 0 0 0

T 24,6 75,4' 59,6 79 4,8 6,4 0,4 0,5 30,1 39,9 15,5 20,6 9,5 12,6 0 0 0 0

1'1 22,7 .77 ,3 54,6 70,6 9,1 11,B 40,9 52,9 13,6 17,G 27,2 35,2 0 0 0 0 13,6 17,6
-

CAPIRENOA F 12,5 87,5 16,7 19,1 0 0 0 0 83,3 95,2 29,1 33,3 16,7 19,1 0 0 0 0

t 17,4 82,6 34,8 42,1 4,3 5,2 19,5 23,6 50 60,5 2B,2 34,1 8,7 10,5 0 0 6,5 7,9.
1'1 17,8 82,2 67 81,5 2,7 3,3 1 ,4 1.7 26 31,6 31,5 38,3 0 0 13,7 16,7 0 0

SANTA RITA F 18,7 81,3 41,4 50,9 0 0 0 0 78,7 96,8 26,7 32,8 10,6 13 0 0 0 0

T 18,2 81,8 54 66 1,4 1,7 0,7 0,9 52,8 64,5 29,1 35,6 5,4 6,6 6.8 8,3 0 0

-

....
0\
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Entre los otros principales oficios declarados, hay que notar el porcentaje elevado
de la poblaci6n activa femenina que se dedica al hilado y/o al tejido: 22 % en Tipajara,
19 % en Capirenda, 18 % en Bamburuta y 13 % en Santa Rita. Ningun hombre
declara estas actividades en Capirenda y Santa Rita; 1 % de hombres activos las
sei'iala en Tipajara y 7 % en Bamburuta.

El18 % de bombres activos de Cnpirenda son artesanos en Cllero, especialmente
para todo 10 que se refiere al atavlo de caballos. Finalmente en Santa Rita, zona de
bosques, 17 % de los hombres activos trabajan la madera: muebles, carretones,
canoas. Todas las otras actividades (constnIcci6n, cenlmica, costura; transporte, caza,
etc.) s610 son declaradas l'or pequei'ios porcentajes de la poblaci6n activa masculina 0
femenina. No obstante, algunas ocupaciones, como la caza 0 la pesca, que practica
l'or ejemplo la gran mayorfa de familias de Santa Rita, son raramente declaradas por
los interesados y son en consecuencia muy subestimadas.

5.5. VIVIENDA y BIENESTAR FAMlLIAR

Ninguna de las comunidades campesinas encuestadas dispone de luz eléctrica, ni
de teléfono, pero el telégrafo existe en Bamburuta.

5.5.1. Materiales deI teeho, parcdcs y pise de las viviendas

Vease cuadro nQ 68.

Cualquiera sea la comunidad, todas las familias encuestadas tienen una~
independiente. A pesar de la rusticidad de la mayorfa de estas viviendas, es dif!cil de
cuantificar, aquellas que deben ser calificadas de "habitaciones sueltas", de "chozas" 0
de "pahuichis": probablemente ninguna en Capirenda ni en Tipajara, algunas en
Bamburuta de clima riguroso (alrededor de 7 % de casas) y un poco mas en Santa Rita
dotada de un entomo tropical.

El techo es siempre de palmas en Santa Rita, a menudo de paja en Bambumta
(84% de babitaciones) yen Tipajara (66 %) 0 de calamina en Capirenda (75 %). Este
ultimo material s610 se encuentra en Bamburuta, sobre 14 % de las casas. Las tejas
cubren una cuarta parte de las viviendas de Capirenda y una tercera parte de las de
Tipajara. Finalmente, la madera s610 ha sido encontrada una sola vez en Damburuta,
en una regi6n casi sin arboles.

En Amazonia (Santa Rita), las paredes estan casi siempre construidas de cafia, mas
o menos calada (91 % de viviendas). La madera se utiliza algunas veces 0 bien las
paredes pnicticamente no existen. En todos los otros lugares (Chaco, Valles,
Alitiplano), las paredes son de adobes (ladrillos de tierra secada). Encontramos una
sola casa de piedra en Tipajara.

La tierra apisonada constituye siempre el piso de las viviendas en Bamburuta,
Tipajara y Santa Rita. Es igualmente 10 mismo para la mitad de las viviendas de
Capirenda: la otra mitad posee un pise cementado (8 % de los casos) 0 constituido de
ladrillos (42 %).

En Capirenda, las viviendas son a menudo bastante c6modas; a diferencia de
los otros lugares, donde son muy rusticas.
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vivienda en
Cnpirenda

4. HL1bitL1cion con
cocina Llparte en
Santa HilLl,
1:'\lllélZOniL1)





5. Traplche para la cana de aZllcar
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Cuadro na 68. ~ateriales del tacha. pare des y piso de les viuiendas
Nûmero y porcentaje de las uiviendas

8Al'IBURUTA TIPAJARA CAPIRENDA SANTA RITA

Paja 37 84,1 27

l'IATERIALES DE

TECHD

Palmas

Tejas

Calamina

l'laden

No.

6

1 2,3

No.

14

~ No. ~ No. ~
------- ------- ------- ------- ------

65.9
------- ------- ------- ------- -------

23 100
------- ------- ------- ------- -------

34.1 3 25
------- ------- ------- ------- -------

9 75

-------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Total 44 1DD 41 1DD 12 1DD 23 1DD

--------- -------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -Adobes 44 1DD 40 97,6 12 100 0-
'0

PAREOES

Caf'l'a, tacuara

l'Iadera

Piedras

Casi sin
pare des

2,4

21

4,35

4.35

Total 44 100 41 100 12 100 23 100.

------- ------- ------- -------
8.3

------- ------- ------- -------
12 100 23 1130

------- ------- ------- -------

Tierra

Ladrlllas

PISO -------------
Cementa

Total

44

44

100 41 100 6

5

50

41.7

23 10D
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5.5.2. Numero de habitaciones y dormitorios

Ver cuadros n!! 69 y 70.

La cocina y los eventuales banos no esuin comprendidos en el c~nculo de
habitaciones (piezas). Las viviendas tienen 1 a 3 piezas en Santa Rita (1 a 2
donnitorios), 1 a 5 piezas en Capirenda (l a 3 donnitorios) y 1 a 6 piezas en Tipajara y
Bambumta (l a 3 donnitorios en ambos casos).

Si se toma en cuenta el numero de piezas y dormitorios por familia, por persona y
por UTH (Unidad de Trabajo Humano),la situaci6n es la siguiente. En promedio, es
en Bamburuta que cada familia, cada persona y cada UTH dispone deI maximo de
piezas de vivienda, respectivamente 2,8, 0,5 Y0,8. Por el contrario, es en Santa Ritr\,
que disponen deI minimo: 1,7 pieza por familia, 0,25 por persona y 0,4 por UTH.

En cuanto al niimero de dormitorios disponibles por familia, persona y UTH, es
parad6jican1ente en Barnburuta que se encuentran los minimos, 0 sea respectivamente
1,1 dormitorio por familia, 0,2 por persona y 0,3 por UTH. El maximo de
dorrnitorios disponibles por familia se encuentra en Capirenda (1,6) y los mwdmos por
persona y por UTH se encuentra en Tipajara: respectivamente 0,25 dormitorio por
persona y 0,4 por UTH.

5.5.3. Ubicaci6n de la cocina

Vease cuadro n!! 71.

En la Amazonia y el Chaco, la cocina esta generalmente a fuera, en el exterior deI
edificio principal. De esta O1anera, en Santa Rita, 52 % de las cocinas estan en el
exterior bajo un abrigo y en el 30 % de los casos, siempre al aire libre, pero sin
ninguna protecci6n contra las intemperies.

En Capirenda, en el 42 % de las familias, la cocina se hace en una pieza separada
de la vivienda y en 33 % de los casos, al aire libre, sin abrigo.

En estas dos comunidades, la cocina esta raramente en una pieza de la casa (25 %
en Capirenda y 17 % en Santa Rita).

En Tipajara, la cocina se encuentra mayormente al interior de la casa (58,5 %),
raramente en una pieza separada de la vivienda principal.(14,5 %) 0 al aire libre, sin
protecci6n especial (27 %).

Finalmente en Bamburuta, en la mitad de las familias, la cocina esta situada al
interior de la casa, 10 mas frecuente en una pieza (43 %) diferente deI dormitorio yen
la otra mitad de las familias esta al exterior: 30 % bajo una protecci6n y 20 %
unicamente al aire libre.

Recordemos que el fog6n de la cocina sirve igualmente de medio de calefacci6n,
ya que las habitaciones no poseen otro.

5.5.4. Combustible doméstico

Todas las familias declaran utilizar la lena (de arboles 0 de arbustos) para la
cocina, con excepci6n de una sola, en Capirenda, que utilizarla sobre todo el kerosene.



Cuadro na 69. NOmero de habitaciones (cocina y baRos oxcluidos) y dormitorios
NOmero y porcentaje do viviendas

,Numero de BAflIBURUTA TIPAJARA CAPIRENOA SANTA RITA
HABITACIONE5 No. ,; No. ~ No. ~ N'o. ~

1 3 6,8 11 28,8 2 16,7 8 34,8

2 16 36,4 17 41,S 5 41,7 14 60,9

3 14 31,8 6 14,6 2 16,7 1 4,3

• 8 18,2 5 12,2 2 16,7

5 2 4,5' 1 2,4 1 8,3

6 1 2,3 1 2,4

Total 44 100 41 100 12 100 23 100

Nümero de
OORflIITORIOS

1 38 90,S 29 72,S 7 5,~,3 13 56,S

2 3 7,1 9 22,5 3 25 10 43,S .

•
3 l' 2,4 2 5,0 2 16,7

Total 42 100 40 100 12 100 23 1DO

Numero 2 - 1 -
desconocido

,
"

--.J-
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Cuadro rP 70. Nûmero de UABITACIONES y oORMITORIOS por familia,
por persona y por UTH (Unidad de Trabajo Humano)
M = Mâximo m = minimo

---------------------- ---------- ----------- ---------- -----------
NUMERO DE HABITACIoNES BAMBURUTA TIPAJARA CAPIRENoA SANTA RITA

---------------------- ---------- ----------- ---------- -----------

por familia M 2,841 2,293 2,583 m 1,696

por persona M 0,525 0,452 0,/~03 m 0,250

por UTH M 0,799 0,601 0,549 m 0,417
---------------------- ---------- ----------- ---------- -----------
NUMERO DE OORMITORIOS

por familia m 1,068 1,293 M 1,583 1,435

por persona m 0,197 M 0,255 0,247 0,212

por UTH m 0,300 M 0,383 0,336 0,353

---------------------- ---------- ----------- ---------- -----------



Cuadro na 71. Ubicaci6n de la cocina
Numero y porcentaje de viviendas

BAfIlBURUTA TIPAJARA CAPIRENDA SANTA RITA

Coc!na
No. % No. % No. % No. ,

en el dormitorio 3 6,8 1 4.3

en otra habitaci6n 19 43,2 24 .58,5 3 25,0 3 13,0

!ndepend!ente 13 29,5 6 14,6 5 41,7 12 52,2-
,

al aire libre 9 20,5 11 26,8 4 33,3 7 30,4.

Total 44 100 41 100 12 100 23 100
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Hay que senalar sin embargo que existen otras fuentes de combustible y que son, en
realidad, igualmente utilizadas. Es el casa de la bosta y la taquia secas en el Altiplano.

5.5.5. Origen, tiempo de busqucda y purificaci6n deI agua

Vease cuadro n2 72.

El agua proviene esencialmente de los charcos residuales naturales (curiches*) en
Santa Rita (78 %), de los charcos hechos con tractores (atajados) 0 de lagunas
naturales en Capirenda (92 %). En la época de lluvias, los habitantes de Santa Rita
prefieren el agua de los arroyos, clara y agradable al gusto y vista, que el agua de los
charcos, turbia y oscura.

En Tipajara, los habitantes se aprovisionan de agua a partir de vertientes (41 %),
de un rfo (37 %) 0 de un pozo (23 %).

En Bamburuta,la gente saca su agua de un pozo publico'(36 %) 0 privado (14 %),
de un rlo (34 %) 0 recupenindola de una vertiente (11 %). Algunas familias, también
utilizan el agua de lluvia.

El problema deI aprovisionamiento de agua es grave en Capirenda los ailos de grau
sequia cuando las lagunas se secan,lo mismo que en Santa Rita en cada época seca.
En esta ultima comunidad el agua de los curiches, donde beben hombres y animales,
no presenta todas las garant(as de higiene deseadas. La comunidad tiene proyectada la
construcci6n de pozos protegidos para obtener agua mas clara y sobre todo mas
limpia.

El tiempo empleado par ir a buscar agua (cuadro n2 73) s610 es de mas de diez
minutos para 14 % de las familias en Bamburuta, 17 % en Capirenda, 39 % en Santa
Rita y 44 % en Tipajara.

Excepto para una familia en Santa Rita, que pasa tres cuartos de hora para
aprovisionarse de agua, todas las otras familias no consagran mas de media hora para
la ida y vuelta.

Pocas familias hacen hervir el agua de tomar. En Capircnda sin embargo un tercio
10 hace (cuadro n2 74). Asimismo, pocos hogares utilizan un medio de purificaci6n de
agua, excepto en Capirenda donde los dos tercios filtran el agua con una tela y dejan
luego decantar en una jarra.

Encontramos s610 una vez la pntctica de la filtraci6n sobre arena y carb6n.
Ademas, el tiempo de ebullici6n es a menudo insuficiente y excede raramente aIgunos
minutos.

Es interesante de observar que los métodos de purificaci6n deI agua (filtraci6n y
ebullici6n) son conocidos, pero deberfan ser generalizados y sobre todo correctamente
utilizados: tiempo de ebullici6n suficiente (al menos veinte minutos) y fIltraci6n sobre
arena y carb6n en capas superpuestas para renovar cada cierto tiempo. En la Amazonia

* Curiche vendda de una voz araucana "curi" que signffica negro (Jorge Muiloz
Reyes, Isabel Muiloz Reyes T., 1982, Diccionario de bolivianismos y semantica
boliviana).



Cuadro na 72. Origen del agua para beber y cocinar
Numero y porcentaje de familias

Origen del agua BAI'IBURUTA TIPAJARA CAPIRENDA SANTA RITA

No. :c No. :c No. :c No. ,
rIo 15 34,1 15 36,6 5 21,7

vertiente 5 11 ,4 17 41,5

lluvia 1 2,3

pozo publico 16 36,4 8 19,5 1 8,3

pozo privado 6 13,6 1 2,4

pila en la" casa 1 2,3

curiche o laguna 11 91,7 18 78,3

Total 44 100 41 100 12 1tlO 23 100



Cuadro na 73. Tiempo que se necesita para recoger el
agua para beber y cocinar (id, y vuelta)
Numero y porcentaje de familias

BAPIBURUTA TIPAJARA CAPIRENOA SANTA RITA
Ida y vuelta

(minutas)
No. % No. % No. ~ No. ~

o - 5 28 63,6 19 46,3 7 58,3 10 43,5

6 - 10 10 22,7 4 9,8 3· 25,0 4 17,4

. 11 - 30 6 13,6 18 43,9 2 16,7 8 34,8

45 1 4,3

Total 44 100 41 100 12 100 23 100
•



Cuadro nC 74. Purificaci6n del agua de tomar
Numero y porcentaje de familias

8AfIIBURUTA TIPAJARA CAPIRENDA SANTA RITA
JlI6todos

No. :c No. :c No. :c No. :c

Hacen hervir* SI 6 13,6 6 14,6 4 33,3 1 4,3

NO 3B 86,4 35 85,4 8· 66,7 22 95,7

Filtran ** SI 6 13,6 6 14,6 8 66,7 0 0.

NO 38 86,4 35 85,4 4 33,3 23 100

* El tiempo de ebullici6n es muy variable, pero par la general no sobrepasa
algunos minutas. . '

** En general par simple filtraci6n sobre una tela y/a decantaci6n en una jarra.

--..J
-..J
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y el Chaco donde la lena no falta, se recomienda la ebullici6n; en otras partes donde el
combustible es mas raro, la filtraci6n deberia ser generalizada. Estos métodos de
purificaci6n deI agua deb~n utilizarse cada vez que el agua limpia (arroyo no
contaminado por los hombres ni los animales, pozo protegido, agua de lluvia
correctamente conservada, vertientes no contaminadas) no es disponible, al menos en
ciertos perlodos (épocas secas, sequ!as ocasionales).

5.5.6. Disposici6n de excrctas

Vease cuadro n!! 75.

Casi los dos tercios de las familias de Bamburuta tienen a su disposici6n un retrete
mas 0 menos rustico (1etrinas), que lamentablemente no siempre se utiliza. En
Capirenda, un tercio de las familias dispone de letrinas, una quinta parte en Tipajara y
nadie en Santa Rita.

En esta ultima comunidad s610 se utiliza el "campo libre". El desplazamiento de
los animales, puercos y perros en particular, es un riesgo permanente de difusi6n de
parasitos y enfennedades transmitidas por las heces.

El campo es también ellugar de aseo de la mayona de las familias de Tipajara y deI
tercio de las de Capirenda. Por otro lado, s610 un tercio de los hogares de Bamburuta
no dispone de letrinas ni de banos. Estas personas utilizan el "campo libre" (una
cuarta parte de las familias) 0 un rio (9 %). Esta ultima costumbre es particulannente
lamentable, aunque el agua de tomar sea en principio extra!da de otro rio 0 de otra
parte.

5.5.7. Desagüe de la casa y climinaci6n de basuras domésticas

Vease cuadro n!! 76.

La totalidad (Tipajara, Capirenda) 0 la gran mayoria (Bamburuta, Santa Rita) de
las familias encuestadas declaran que las viviendas de las comunidades rurales no
dispone de ningun sistema de desagüe de aguas usadas. Estas ultimas son
generalmente echadas al azar cerca de la casa. S610 dos familias (una en Bamburuta y
otra en Santa Rita) utilizan un pozo ciego y una tercera (en Bamburuta) posee un
sistema de evacuaci6n por canalizaci6n. Hay que notar que en Tipajara, 45 % de
familias seiialan que dan - frecuentemente 0 algunas veces - a los animales (puercos y
perros) las aguas usadas; el resto deI tiempo, las tiran cerca de la casa 0 en las parcelas
de marz (una familia).

En cuanto a las basuras domésticas, son utilizadas as!:

- echadas al aire libre, en cualquier parte (64 % de respuestas en Bamburuta, 50 %
en Capirenda, 34 % en Tipajara y 26 % en Santa Rita),

- echadas en un rio (23 % de veces en Bamburuta y 2 % en Tipajara),

- quemadas (65 % de casos en Santa Rita, 50 % en Capirenda, 9 % en Bamburuta
y nunca en Tipajara),

- utilizadas como estiércol (63 % de respuestas en Tipajara y 4 % en Santa Rita) 0

- enterradas (5 % de casos en Bamburuta y 4 % en Santa Rita).



Cuadro na 75. Disposici6n de excretes
Numero y porcente je de viviendes

BAPIBURUTA TIPAJARA CAPIRENDA SANTA RITA
Disposici6n de excretas

No. % No. % No. % No. %

letrina con hoyo 25 56,8 9 22,0 4 33,3

letrina con taza 1 2,3

letrina publice 3 6,8

campo libre 11 25,0 32 78,0 8 66,7 23 100

rio 4 9,1.

Total 44 100 41 100 12 100 23 100

1-



Cuadro na 76. Eliminacién de basuras domésticas
Numero y porcentaje de familias

BAI'1BURUTA TIPAJARA CAPIRENOA SANTA RITA
Eliminacién de

basuras No. %. No.' % No. % No. %

al aire libre 28 63,6 14 34,2 6 50 6 26,1

queman 4 9,1 6 50 15 65,2

entierran 2 4,6 1 4,3

utilizadas 26 63,4 1 4,3
coma abono

tiran al rici 10 22,7 1 2,4

Total 44 100 41 100 12 100 23 100

•

-00
o
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Existen algunos habitos de higiene: ulilizaci6n de pozos de agua potable en
Bamburuta y Tipajara, ebullici6n deI agua en Capirenda para un tercio de hogares,
disposici6n de letrinas 0 de banos en Bamburuta para dos tercios de las familias,
basuras domésticas quemadas 0 enterradas en 70 %'de casos en Santa Rita.

Pero a parte de estas practicas que hay que alentar, subsisten otras, nefastas en
cuanto a la higiene: ausencia generalizadu de retretes adecuados en Santa Rita, Tipajam
y Capirenda. ausencia de instalaci6n (pozo) para recoger el agua en Santa Rita,
utilizaci6n muy frecuente de agua dudosa (de c11arcos), ni filtrada ni hervida, en Santa
Rita, Tipajara y Capirenda (aunque un tercio de familias la hacen hervir en este ultimo
lugar), utilizaci6n de rfos para tirar las basuras 0 coma lugares de retrete en
Bamburuta, ausencia de instalaci6n para las aguas usadas 0 las basuras domésticas en
Bamburuta y Capirenda, libre desplazamiento de animales, especialmente puercos y
perros, que pasan as( de los excrementos a las basuras domésticas y las aguas usadas,
para ir luego a beber a los mismos 1ugares que la gente. vivir con eHos y jugar con sus
hijos.

5.6. LAS EXPLDTACIONES AGRICOLAS

5.6.1. Las tierras

5.6.1.1. BAMBURUTA

Ver cuadros n9 77 y 78.

El primer cultivo es la papa. En todas las explotaciones la producen, en promedio
mas de dos parcelas 0 7900 1112. El segundo cultivo es la cebada (utilizada sobre todo
coma forraje). Casi dos tercios de las familias cultivan poco mas de una parcela 0
1 500 m2. Dtros raros cultivos son la quinua - Chenopodium quinoa - (800 m2 en
43% de agricultores que siembran). la caiiahua (Chenopodium pallidicaule) y el tarhui
(Lupinus mutabilis). No hay cultivo industrial. ni arbol frutal en Bamburuta.

El total de lierras cu1tivadas representa en promedio alrededor de una hectarea
(10200 m2), repartidas en casi cuatro parcelas (3,7), al cllal se agrega mas de media
hectarea de barbechos y pastos nuturales estimados en mas de una hectarea. El total de
tierras disponibles estarfa alrededor de 6 ha por familia.

Los campesinos poseen tres cuartas partes de las parcelas ya sea a nivel individual
o familiar (cuadro n!! 79). Este porcentaje alcanza a casi el 84 % para las tierras
cultivadas. Las parcelas en aparceria representan 15 % deI total: Il % de las tierras en
cultivo, 14 % de barbechos y 40 % de pastos. Las parcelas colectivas constituyen
menos de 10 % deI total y conciemen sobre todo a los pastoreos (un tercio de entre
el10s es declarado colectivo). Finalmente, s610 empadronamos una parccla alquilada.

5.6.1.2. TIPAJARA

Vercuadros n!! 80 y 81.

El cultivo de mayor producci6n es el ma(z, cultivado por todas las familias: casi
tres parcelas por explotaci6n 0 24 500 1112. Luego esta el trigo que siembra el 90 % de
los productores: casi dos parcelas 0 14100 m2. La papa es sembrada por el 85 % de
las familias: un poco mas de una parcela 0 5 800 m2. La cebada se encuentra en el
59% de las explotaciones: poco mas de una parcela 0 4 800 m2. Las arvejas y las
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Cuadro nP 77. NUmero total de parcelas par cultiva en BAMBURUTA

No. de families No. de parceles par familie
CULTIVOS 0 TIERRAS No. de percelas que poseen que tiens que tiene a no

dicho cultiva dicho cultiva

CULTIVOS ALIMENTARIOS

NINGUNO o. 0

CAFJAHUA 7 7 1 0,159

CEBADA 36 28 1,286 0,818

QUINUA 21 19 1,105 0,477

PAPA 97 44 2,205 2,205

TARHUI 1 1 1 0,023

CUlTIVOS INDUSTRIALES

NINGUNO - 44 - -

CULTIVOS FRUTALES

NINGUNO - 44 - -

TIERRAS

EN 8ARBECHO 24 15 1,6 0,545

EN DESCANSO 72 29 2,483 1,636

PASTOS 30 14 2,143 0,682

INCl1..TIVABLES 16 B 2 0,364

OTRAS - 0 - -

TOTAL DISPONIBLE ? 44 ? ?
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Cuadro nP 7B. Superficies totales par cultivo alimentario
y tierras en BAMBURUTA

SUPERFICIE Superficie (m2) por familia ~uperficie (nf)
~ULTIVOS 0 TIERRAS TOTAL • que tiena que tiene 0 no por parcela··

( m2 ) dicho cultivo·· dicho cultivo··

~ULTIVOS ALI~NTARIOS

CANAHUA 2 650 442 62 • 442

CEBADA 56 050 2 575 1 491 1 BBB

QUINUA 34 310 2 O1B 817 1 806

PAPA 345 BOO 7 B59 - 7 859 3 565

TARHUI e 442 e 4'12 a 10 o 442

TOTAL 439 B52 - 10 239 -
TIERRAS

EN BARBECHO 0 OESCANSO 1BB 200 9 905 a 5 791 3 4B5

PASTOS 146 667 24 445 13 333 8 089

INCULTIVABLES 142 500 35 625 - 4 250

OTRAS 0 0 0 -
TOTAL DISPONIBLE

(ha) 12 ha 6 ha 6 ha -
(m 2 ha, l'II 10 ha)

e .. estimaci6n, m .. minima, l'II .. Mâximo.

• NO incluldas las superficies desconocidas.
•• S6lo son contadas las superficies conocidas, relacionadas selamente con las

familias y parcelas para las cuales estes dates sen cenecides.
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Cuadro nO 79. Utilizaciôn y tenencia de la tierra en BA~URUTA
NÛIDero y porcentaje de las parcelas para las
cuales su use es conocido

Propias Alquiladas En aparcada Colectivas . Total
Parcalas

No. % No. % No. % No. % No. %

an cultivo 136 84,5 1 0,6 17 10,6 7 4,3 161 100

an barbecho 73 76,0 0 0 13 13,6 10 10,4 96 100
o descanso

pastos 8 26,7 0 0 12 40,0 10 33,3 30 100

TDTAL 217 75,6 1 0,4 42 14,6 27 9,4 287 100
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Cuadro rP BD. NCanero total de parcela9, 6rboles a plantas por cultiva en TIPAJARA

No. do parcelas por familia
CUlTIVOS 0 TIERRAS No.de parcelas No. de familias que tiens que tiene a no

que poseen dicho cultiva dicho cultiva

CULTIVOS ALImENTARIOS

NINGUNO - 0 - -
CEBAOA J2 24 1,JJJ 0,780
PlAU 116 41 2,829 2,829
QUINUA 11 9 1,222 0,268
TRIGO 65 J7 1,757 1,585
COOTE 2 2 1 0,049
PAPA 45 J5 1,286 1,098
PIANI 11 10 1,100 0,268
ARVEJA 29 25 1,160 0,707
HA8A 10 10 1 1,041
Œ80LlA 4 4 1 0,098
ESCARIOTE 16 16 1 0,J90
ZAPALLO 9 9 1 • 0,220
LACAYOTE 17 17 1 0,415
LECHUCA 1 1 1 0,024
REPOLlO 2 . 2 1 0,049
LINAZA* (Lino) 1 1 1 0,024

CULTIVOS INOUSTRIALES

tlINGUNO 0 41 - -
CULTIVOS FRUTALES 1·10. do arboles No. de arboles a plantas

a plantas par familia

NINGUtIO 0 18 - -
DURAZNO 1JO 20 6,5 J,171
GUAYABA 50 1 50 1,220
GRANAOA 10 5 2 0,244
HIGO 14 9 1,555 0,341
LIPIA 5 2 2,5 0,122
mEl'IlRILLO 4 2 2 0,098
NARANJA 11 J J,667 0,268
PACAY J J 1 0,07J
(Inge affinis)
PALTA J J 1 0,07J
SANDIA 40 1 40 0,976
PDI'ELO 24 5 4,8 0,585
UVA 11 5 2,2 0,268
YACON** J 2 1,5 O,07J

(Polymnie sanch1folia)

TIERRAS tlo. de parcalas No,' de parcalas par familia---
EN BARBECHO ? 2 ? ?
EN OESCANSO ? 2 ? ?
PASTOS ? J ? ?
IIICI1.TIVAOLES ? 2 ? ?
OTRAS 1 ? ? ?

TOTAL DISPONIBLE ? J9 ? ?

* Los grenas secos y tostados sirven para preparar une bebida par decoccién.
** Tubérculo que se come crudo como una frute.



186

Cuadro na Bl. Superficies totales par cultiva alimentaria
y tierras on TIPAJARA

SUPERFICIE Superficie (ml) par familia SuperficiB (ml)
Ct1.TIVOS 0 TIERRAS TOTAL* quo tiene que tiene a no par parcala **

(n~) dicho cultivo** dicho cultivo**

Ct1.TIVOS ALI~NTARIOS

CEDADA 115 400 4 IIlB 2 015 3606

l'lAIZ 1 004 SOO 24 500 24 500 B 659

QUINUA 5 OSO 721 129 561

TRIGO 520000 14 054 12 6B3 B 000

CAPDTE 5000 2 SOO 122 . 2 SOO

PAPA 203 125 5 B04 4 954 4 514

l'lANI 25000 2 ?7B 610 2 SOO

ARVEJA 42 375 1 766 1 059 1 513

HABA 10 100 1 443 259 1 443

CEBOLLA 16 6SO 4 163 406 4 163

ESCARIOTE BB6J 985 261 985

ZAPALLO 4 175 BJ5 113 B35

LACAYOTE 7 560 840 229 84q

LECHUGA 100 100 2 100

REPOLLO 6250 3 125 152 3 125

LINAZA (Lino) 1 250 1 250 30 1 250

TOTAL 1 975 39B 4B 324

.ill8BBâ.

EN BARBECHO 115 000 11 SOO 3 108 5 476

EN DESCANSO 325000 13 542 B'333 5 B04

PASTOS 100 000 25 000 2857 14 2BB

INCLILTIVABLES ? ? ? ?

OTRAS ? ? ? ?

TOTAL DISPONIeLE ? ? ? ?

* NO incluldas las superficies desconocidas.
** Sôlo son contadas las superficies conocidas, relacionadae ealamentB con las

familias y percelas para les cualas Bstas datos son conocidos.
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calabazas de varios tipos son cultivadas por mas de la mitad de los campesinos.
Finalmente, denen todavla cierta importancia los siguientes cultivos alimenticios: manl,
haba, quinua y cebolla. '

El total de los cultivos alimenticios es en promedio aIrededor de cinco hectareas
(48 300 m2) por familia, repartido en casi diez parcelas (9,8). A 10 que se agregan
mas de una hectarea (11 400 m2) de barbechos y tierras en descanso, de pastos
naturales y arboles frutales (6,5 plantas en promedio por explotaci6n). 8610 el
duraznero es reladvamente frecuente: casi la mitad (49 %) de las familias 10 poseen.
Pero también casi el 44 % no posee ningun arbol (0 planta) frutaI.

Todas las derras son de propiedad individual, con excepci6n de algunos pastos
colectivos. No empadronamos ningun~ tierra alquilada 0 en aparcena.

5.6.1.3. CAPIRENDA

Ver cuadros n2 82 y 83.

El cultiva mas importante es el malz.. Todas las explotaciones 10 producen, en
promedio mas de una parcela 0 14500 m2. Luego vienen los cucurbitaceos (anco y
zapallo) cultivndos por dos tercios de las familias: poco m.ls de una parcela 024900
m2. Las tres cuartas partes de los productores plantan yuca: poco mas de una parcela
o 5 300 m2. La mitad de las familias posee camote (l,2 parcela 0 8 200 m2) Yuna
cuarta parte cana de azucar (l parcela 0 1 000 m2). Finalmente, algunas cultivan man!
(12500 m2), poroto (2900 m2) 0 aj{ (l 000 m2). No hay ningun cultivo industrial en
Capirenda.

Las plantas 0 arboles frutaIes se producen en casi todas las explotaciones, pero en
pequeiia cantidad, con excepci6n de las sandfas. La cuarta parte de las familias poseen
plantaciones de sandlas (un poco mas de 200 plantas), que venden en la ciudad. Las
tres cuartas partes tienen plantaciones de membrillos (5 arboles en promedio). Los
cftricos (limoneros, pomelos, mandnrineros, limeros dulces) estan casi siempre
presentes, pero en minima cantidad. También se encuentran papayeros, platanales y
chirimoyeros.

Una parte de las tierras (barbechos) esta preparada, pero todav!a no sembrada.
Las tierras en descanso existen igualmente en la mayor!a de las explotaciones. Los
pastos omnipresentes son en realidad el "monte" donde pacen, casi siempre en
libertad, los animales. Algunos propietarios seiialan sin embargo zonas de pastoreo.

Todas las tierras son de plena propiedad individual; s610 para una familia ten!an
carncter de préstamo.

Cada familia dispone de 50 a 3 600 hecutrens de tierras, en promedio 1 669 ha, de
las cuales 3,3 ha son de cultivos alimenticios, repartidos en 4,5 parcelas, un poco mas
en descanso 0 en lierras preparadas aunque no sembrndas, estnndo el resta consdtuido
de bosques, malezas y "zonas de pastoreo".

En promedio, cada explotaci6n posee cnsi 1,5 ha de ma!z, 0,8 ha de tubérculos
(yuca y camote) y la misma cantidad de anco y zapallo as! como 0,3 ha de otros
cultivos alimenticios. A esto hay que agregar 10 arboles frutales diversos, as! coma
una cincuentena de plantas de sandias.
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Cuadro rP 82. Nünara total da pareelas, ArbolBB a pluntus par cultiva en CAPIRENDA

ND. dB pareelas par fsmilla
C1UIUOS 0 TIERRAS No.dB parcelus No: de famillas quetiene que tiene a no

que paseen d1cho cultivo d1cho cultiw

I:IITIUOS AlIl'ENTARIOS
NINctJNll - 0 - -
l'lAIZ 13 12. l,oB3 l,oB3

CAl'DTE 7 B 1,167 0,583

YLCA 10 9 1,111 0,75

l'V\NI 2 2 2 0,167

PDRDTo 3 3 1 0,25

AJI 1 1 1 o,DB3

LACAyoTE 1 1 1 o,oB3

ZAPALLo 9 B 1,125 . 0,75

Meo (JOCD) * 3 3 1 0,25

cAlA tE AZlI:AR 4 4 1 0,333

cu.T IUOS INDU5TRIAlES
NINGlJNO - 12 - -
cu.HUOS FRUTAlES ND. de ilrbolas No. de '(boles 0 plantss

a plantas par familla

NIfGN) - 1 - -
CHIRI/IDYA 2 1 2 0,167

PLATANe, CUINED 5 2 2,5 0,417

L1I'lA 9 3 3 0,75

LIIUl 20 5 4 1,667

l'IAMlARINA 4 3 1,333 o,m

l'EJlIlRILLo 41 B 5,125 3,417

PAPAYA 17 4 4,25 1,417

SANlIA B2D 3 2f11 51

PDJl[Lo (TDRDNJA) 23 4 • 5,75 1,917

TIERRAS Na. de pareela ND. da parcelas par fsmilla

EN BARllECtO 2 2 1 0,167

EN DESCANSlI 4 4 1 0,333

PASTOS ? 11 ? ?

IM:lI.TIUABLES ? 2 ? ?

oTRAS - 0 - -
TDTM. DISPONIBLE ? 12 ? ?

* Espec.l.e de celebaze llemada snco en el Chaco y jaco en el Deni 1 tel vez
Bryan.l.e sp. (CIlCIJTbltaceBB).
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Cuadro rP 83. S~rficies totales par cultil/o alimsntario '1 tierras en CAPIRENOA

SlPERFICIE S~rficie (m2) por familia Superficie (m2)
cu.TIvas 0 TIERRAS TOTAL * qua tiens que tiens 0 no por parcela **

(m2) dicho cultivo*~ dicho cultivo··

.UlTIVOS AL~NTARIOS

l'lAIZ 173 450 14 454 14 454 13 342

CAPIJTE 40972 8 194 3 725 6 829

YLJ:A . 47 B68 5 319 3989 4 787

PIANI 25000 12 SOO 2083 • 12 500

POROTO 8033 2944 736 2944

AJI 1 000 1 000 83 1 000

LACAYOlE 10 000 10000 833 10000

ZAPALLO 56783 7 098 4 732 6309

AM:O (JacO) 23 333 777B 1 944 7778

CAf3A DE AZUCAR 4 130 1 033 344 1 033

PlATAND e5D e25 e 4

TOTAL 391 419 32 927

TI~

EN BARBECtIJ 130 œo 65 000 10833 . 65 DOO

EN DESCANSO 285 000 71 250 23750 71 250

PA5TOS 25 6110 4 267 2 133 4 267

INCUlTIVABLES - 10 000 - 10000

OTRAS 0 0 0 -
TOTAL DISPONIBLE 18 363 ha 1 669 ha 16Ïi9ha -

(ha) (m SO ha,
M 3 600 ha)

e • estimac16n, m.. minima, 1'1. l'loiximo

* No incluldas las superficies desconocidas.
** 5610 son contadas las superficies conocidllS, relacionedas solamente con las

familias '1 parcales para las cueles estos datos son conocidos.
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5.6.1.4. SANTA RITA

Ver cuadros n2 84 y 85.

Los principales cultivos son el arroz, mafz y phitano. Todas las explotaciones
tienen platanales: 1,7 parcela en promedio 0 7000012. Casi 78 % de los campesinos
siembran arroz: 1,4 parcela 0 13900012. 74 % producen mafz: 1,5 parcela 011100
m2. La cafia de azucar y la yuca son cultivadas por el61 % de las familias que tienen
en promedio respectivamente: 1,1 parcela de cana 010 800 m2 yi parcela de yuca 0
1 700m2. Los otros cultivos alimenticios importantes son el poroto y tomate.

El cacao se encuentra en el 30 % de las explotaciones (5 900 012) Yel café en el
17% de ellas (7 700 012). El mismo porcentaje existe para el tabaco (800 012).
Ademas, cada familia dispone, en promedio, de 63 arboles frotales: 21 papayeros, 18
naranjales, 12 de pomelos, 7 mandarineros y 2 de mangos, as! como de 270 plantas de
pinas y sandCas.

Por explotaci6n, el total de los cultivos alimenticios es de alrededor 3,5 ha (35 100
m2) repartidos en 6 parcelas. A los que hay que agregar alrededor de 0,3 ha (2 800
012) de otros cultivos repartidos en 0,8 parcela y 3,7 ha de barbechos y tierras en
descanso. Dos familias senalan igualmente zonas de pastoreo.

El total de las tierras disponibles es de 53 ha por familia (mfnimo 14 ha y maximo
100 ha). .

Todas las tierras pertenecen a la comunidad, pero son atribuidas en posesi6n plena
a cada familia que puede usarlas a su manera siempre que las cultive viviendo en el
lugar. Si las lierras son abandonadas, pueden ser distribuidas entre los recién llegados
a Santa Rita.

No empadronamos ninguna parcela alquilada, en aparcerfa, ni explotada
colectivamente. Todas 10 son en aprovechamiento directo.

5.6.1.5. Comparaciones entre los cultivos y las tierras de las
diferentes comunidades

Vease cuadro n2 86.

Las superficies totales disponibles por explotaci6n, persona y UTH (Unidad de
Trabajo Humano) varCan enormemente seglIn las comunidades. Van respectivamente
de 6 ha por explotaci6n, 1 ha por persona y 1,7 ha por UTH en Bamburuta a 1 669 ha
por explotaci6n, 260 ha por persona y 354 ha por UTH en Capirenda.

Las superficies de cultivos alimenticios varCan igualmente mucho. Por familia,
éstas son de 1 ha en Bumburuta, 3,3 ha en Capirenda, 3,5 ha en Santa Rita (mas 0,3
ha en otros cultivos) y 4,8 ha en Tipajara. Las superficies en cultivos alimenticios por
persona (y por UTH) varCan en el mismo orden: 0,2 ha (0,3 ha) en Bamburuta, 0,5 ha
(0,7 ha) en Capirenda, 0,5 ha (0,9 ha) en Santa Rita y 1,0 ha (1,4 ha) en Tipajara.

Los arboles frutales (y otras plantas de fruta) por persona son, en promedio, los
siguientes: 0 (0) en Bamburuta, 1,3 (0,2) en Tipajara, 1,5 (7,9) en Capirenda y 15,5
(66,3) en Santa Rita.
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Cuadro nQ 811. Nûmero total de parcolas par cultiva en SANTA RITA

No. do parcolas por familia
CULTIVOS 0 TlERRAS No. de parcslas ~Io. de familias quationa qua tiens a no

que poseEln dicho cultiva dicho cultiva

CULTIVas AlIMENTARIOS

NINCiUNO - 0 - -
ARIlOZ 25 18 1,3ll9 1,087
l'IIUZ 25 17 1,471 1,007
CAJlDTE 1 1 1 0,043
ll/ALUSA 2 2 1 0,OB7
YLCA 14 14 1 0,609
POROTO 8 7 1,143 0,348
AJI 1 1 1 0,043
CEIlOLlA 4 4 1 0,174
ESCARIOTE 1 1 1 0,043
PLATANO 38 23 1,652 1,652
PEPINO 1 1 1 0,043
TOMTE 4 4 1 0,174
ZAPALLO 1 1 1 0,043
CANA or AZLCAR 15 14 1,071 0,652

CULTIVOS FRUTALES No. do Î1rboles No.do 6rbolos a plantas
a plantas par familia

NINGII-lO - 4 - -
ACHACHAYIlU * 1 1 1 0,043
CHIRII'DYA 3 1 3 0,13
GUAYABA 1 1 1 0,043
LIPlA 11 2 5,5 0,478
LII'DN 16 2 8 0,696
IlIAtlDARINA 169 9 18,778 7,348
P1ANGO 38 8 4,75 1,652
NARANJA 419 11 38,091 18,217
PALTA 13 2 6,5 0,565
PAPAYA 490 9 54,444 21,304
PINA 5,541 10 554,1 240,913
SAtlDIA 663 5 132,6 28,826
TAJlIARINDO 4 2 2 0,174
POJlELO (TOOONJA) 284 11 25,818 12,348

OTOOS CULnvos No. de parcelas No. de parcelas por familia

ACHIOTE (URUCU) 1 1 1 0,043
CACAO 7 7 1 0,304
CAFE 4 4 1 0,174
TAnReO 4 4 1 0,174
ALGOOON 3 3 . 1 0,13

TIEIlRAS No. da parcelas 110. de parcolas par familla

EN DAI'lOECl1O 26 10 1,444 ',182
EN OESCANSO 15 9 1,667 0,682
PASTOS 6 2 3 0,273
Ir.aLTIVABLES 9 2 4,5 0,409
OTRAS 1 1 1 0,04:;
TOTAL DISPONIBLE ? 23 ? ?

* Fruta (da un érbol) parecida a une ciruala guinda oscura.
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Cuadro na 85. Superficies totales do los culUvos, excepta los frutales, en SANTA RITA

SUPERFICIE &.parficll! (m2) par famUis Superficle (m2)
ttLTIUOS 0 TIERRAS TOTAL * que t1ane quo tiene a no par parcala **

(m2) d1cho cultiva** dicho cultiva **

CtA.nuos AL llIErJTICIOS

ARROZ 237 000 13 941 10 713 9875

MAIZ 178 000 11 125 0091 7 417

CAI'llTE SOO SOO 22 SOO

lIIAlUSA 750 37S JJ 375

YUCA 37 SOO 288S 1 705 2885

POROTO 11 000 1 S71 478 478

AJI 100 100 4 100

ŒOOLLA 600 150 26 150

ESI:ARIOTE 2000 2000 87 2000

PLATANO 154 100 7005 7 005 4 281

Pl:PINO 200 200 0 200

TOI'IATE 7350 1 838 320 1 838

ZAPALLO 100 100 4 100

CANA DE AZLCAR 1S1 000 10 786 6565 10 067

TOTAL 780 200 - JS 122 -
OIRIlS CI nnvllS
Al:HIOTE (URLCU) III III 3 BD

CACAO 35260 58T1 1 603 5871

CN'E 23 0lJ0 7667 1 045 7667

TABACO 3200 800 139 800

ALGODllN 520 173 23 173

TOTAL 62 D60 - 2 813 -
IlEBB85.
nI DARBEClID, EN DESCANSO 336 DOO n JJ3 24 000 14 0110

PASTOS 5 COD 5000 227 1 000

INCULnUABlES ? ? ? ?

OTRAS ? ? ? ?

TOTAL DISPONiBLE
(ha) 369 ha 5Jha 5Jha -

(m 14 ha.~ 100 ha)

.m• minima, 1'1. Mlixima
* NO lnclul:das las superficies desconocidas.

** S6la son contadas las 6Lpll1'flciss conocidas, relac10nlldas solamante con las
familias y parcalas para las cuales estas datas son conocidos.



Cuadro nO B6. Resumen deI nOmero de cultivos y tierras por comunidad

Superficie media (m2) Numero media Total de tierras disponibles
de cultivos alimenticios de arboles frutales (ha)

'COI'IUNIDAD (+ otros cultivos) (+ otras plantas frutales)
por por por por por por por por por

explotaci6n persona UTH* explotacidn persona UTH* explotaci6n persona UTH*

BAI'IBURUTA 10 239 1 B93 2 B76 0 0 0 6 1 .11 1 .69

TIPAJARA 4B 324 9 531 14 297 6.46 1.27 1.91 ? ? ?
(0.9B) (0.19) (0.29)

CAPIRENOA 32 927 5 129 6 991 9.67 1.51 2.05 1 669 259.97 354.35
(51) (7.94) (10. B3)

SANTA RITA 35 122 5 180 B 629 63 9.29 15.4B 53 7.77 12.95
(2 B13) (415) (691) (270) 39.7B) (66.27)

•

* Unidad de Trabajo Humano
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A eso se agregan las zonas de pastoreo: casi ninguna en Santa Rita, bastantes en
Tipajara y en Bamburuta (de las cuales una parte es colectiva en ambas comunidades) y
grandes extensiones privadas de monte en Capirenda.

5.6.1.6. Evoluci6n en el tiempo de los cultivos y utilizaci6n de las
tierras

En BAMBURUTA (cuadro n2 87), con relaci6n a la situaci6n de cinco anos antes,
el cultivo de quinua y canahua observada durante la encuesta disminuy6. Por el
contrario, el de cebada y papa aumento. Es 10 mismo para las tierras en barbecho y
descanso las zonas de pastoreo y las tierras incultivables.

En TIPAJARA (cuadro n2 88), se nota dos evoluciones contrarias notables: de
una parte, todos los cultivos alimenticios son menos frecuentes durante la encuesta que
hace siete afios atras, con excepci6n de cebolla, repollo y linaza (lino) los que son mas
producidos y mani por el cual, en promedio, no hay cambio; por otra parte, la
plantaci6n de arboles y plantas frutales aument6 para todas las especies con excepci6n
deI limero que disminuy6, membrillo y yacon (Polymnia sonchifolia) que, en
promedio, no variaron. Como para los arboles frutales en general, las tierras en
barbecho y descanso, las zonas de pastoreo y las ticrras incultivables son, durante la
encuesta, mas numerosas que antes.

En CAPIRENDA (cuadro n2 89), todos los cultivos, con raras excepciones, son
menos frecuentes, durante la encuesta, que siete anos antes y esto es valido para los
cultivos alimenticios y frutaIes asf como para las tierras preparadas pero no sembradas
(barbechos). Son excepci6n la cana de azucar, los chirimoyeros y las tierras en
descanso que incrementaron, asi como el cultivo de camote y yuca que no vari6.

En SANTA RITA (cuadro n2 90), la mayorfa de los cultivos alimenticios (arroz,
malz, yuca, platano, tomate, zapallo, sandra) son menos importantes durante la
encucsta que hace cinco anos amis. S610 la cana de azucar es mas cultivada. Este
aumento concierne igualmente a cacao, tabaco y algod6n, asi como a la casi-totalidad
de los :irboles frutales (excepto el guayabo) y pina.

5.6.2. El ganado

En cada comunidad, todos los animales que posee cada familia encuestada han
sido empadronados (durante la encuesta y sobre cinco 0 siete anos antes). Los adultos
y los j6venes fueron contabilizados por separado. Posteriormente, cada animal fue
convertido en Unidades de Oanado Bovino grande (UOB, ver cuadro de equivalencia
n!! 91) con objeto de que podamos hacer comparaciones (clladros n!! 92 a 95).
Finalmente, la variaci6n deI ganado de cada familia fue calculada por comunidad y por
tipo de animal: ver cuadro n2 96.

Curiosamente, no encontrnmos ningun cuy en las familias encuestadas.
AsCmismo, ningun cerdo fue empadronado en Bamburuta y ningun bovino en Santa
Rita.

El promedio de ganado por familia gue posee el tipo de animal mencionado es el
siguiente:

En Bamburuta, esta constituido como sigue: 9,7 llamas adultas y 1,8 j6ven, 5
alpacas adultas y 1,6 j6ven, 2,3 bovinos adultos y 0,2 ternero, 27,7 ovejas y 9,3



8. M,madtl de llamas en el Altlp\<;mo

9. P~l. lr!\"\'illn ciel Altiplélno con sus
1 )v(~i'ls

10. (lll t. l'Il Célpirenda (Chaco)





"11. LagUtlél AZl1\ en
Capirenda (Chaco)

'12 Gran l'OS en
1ïpajal'a
(Valles)

13. «Carretom, medio
de transporte en
el Oriente
Boliviano
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Cuadro nP 87•. Variaeiân del nûmero de pareslas en BAMBURUTA
NÛffiero y poreentaje de explotaeiones

CINCO ANOS ANTES DE LA ENCUE5TA HABlA TOTAL CON
DATOS sin

CULTIVOS 0 TIERRA5 menas igual miSs datas

No. % No. % No. % No. % 4 No.

~ULTIVOS ALlMENTARIOS

CANAHUA 1 14 3 43 3 43 7 100 1

CEBADA 8 35 11 4B 4 17 23 100 8

QUINUA 2 10 6 30 12 60 20 100 6

PAPA 12 31 20 51 7 18 39 100 5

TARHUI 0 0 1 100 0 0 1 100 0

TIERRAS

EN BARBECHO 2 22 5 56 2 22 9 100 35

EN OESCANSO 5 31 8 50 3 19 16 100 28

PA5TOS 3 25 8 Dl 1 8 12 100. 32

INCULTIVABLES 2 33 3 50 1 17 6 100 38

OTRAS 0 0 1 100 0 0 1 100 43

TOTAL DISPONIBLE 0 0 0 0 1 100 1 100 43
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Cuadro na BB. Variacién del nUmoro de parcelas, érboles a plantas en TIPAJARA
Nûmero y porcentajo de explotaciones

5IETE ANOS ANTES DE lA ENCUE5TA HABlA TOTAL CON
DATOS sin

CUlTIVaS a TIEnRA5 menas igual mas dat.os

No. % No. % No. % No. % No.

CUlTIVDS AllMENTARI05

CEBAOA 6 26 4 17 1J 57 2J 100 2
l'lAIZ 10 2B 10 2B 16 44 J6 100 5
QUINUA 2 2B,5 2 2B,5 J 4J 7 100 2
TRIGO 9 27 11 JJ 1J J9 JJ 100 5
CAI'DTE a a a a 2 100 2 100 a
OCA a a a a 2 100 2 100 a
PAPA B 24 10 JO 15 45 JJ 100 . 5
ARVEJA 7 2B 6 24 12 4B 25 100 2
CEBOllA 4 100 a a a a 4 100 0
ESCARIOTE J 21,5 J 21,5 B 57 14 100 2
ZAPAllO 2 25 2 25 4 50 B 100 1
lACAYOTE J 2J J 2J 7 54 lJ 100 2
HABA J JO 1 la 6 60 la 100 a
lECHUGA a a 1 100 0 a 1 100 0
REPOllO 2 100 0 0 a a 2 100 0
lINAZA (lino) 1 100 a 0 a a 1 100 0

CUlTIVaS FRUTAlES

DURAZNO la 59 2 12 5 29 17 100 J
CUAYABA 1 100 a a a a 1 100 a
GRANAOA 4 00 1 20 a a 5 100 0
HlGO 5 62,S 2 25 1 12,5 B 100 1
LIfIIA a a 0 a 1 100 1 100 1
MEI'I3RIllO 1 50 a a 1 50 2 100 a
NARANJA J 100 a a a 0 J 100 0
PACAY J 100 a a 0 D J 100 D
PAlTA J 100 0 a 0 0 J 100 a
SANOIA 1 100 0 a 0 a 1 100 a
POMELO 4 00 1 20 0 a 5 100 a
UVA J 75 1 25 0 0 4 100 1
VACON 0 a 1 100 0 a 1 100 1

TJERRAS

EN DARBECHO 9 56 5 J1 2 1J 16 100 25
EN OESCANSO 12 50 11 46 1 4 24 100 15
PASTaS J 75 1 25 0 0 4 100 J5
INCUlTIVABlES 1 50 1 50 a a 2 100 J7
OTRAS a 0 a a a a 0 a J9

TOTAL DISPONIBLE a a 1 100 0 a 1 100 Je
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Cuadro rP 89. Variac16n dal fÛnerO da percalas, érboles 0 plantas sn CAPlRENJII
Nümero y porcentaje da explotaciones

SIETE liNOS ANTES DE LII Er.cLESTIl HABIII TDTIIL CDN
DATDS sin

CI1.TIVOS D TIERRIIS menos igual mis datos

No. % No. % No. % No. % No.

CULTIVOS IILIllENTIIRIOS

Pll\IZ 2 1B 4 J6 5 46 11 100 1

CIIPDTE 2 33 2 33 2 33 6 100 0

YLCII 3 37,5 2 25 3 37,5 B 100 2

l'IANI 0 0 1 33 2 rn 3 100 0

PCROTO 1 33 0 0 2 fil 3 100 1.
IlJI 0 0 0 0 0 0 0 0 1

LIICIIYDTE 0 0 0 0 1 100 1 1DD 0

ZAPIILLD 2 25 2 25 4 50 B 100 0

CIlLABIIZII 1 33 0 0 2 fil 3 100 0

clIRA DE IIZUCIIR 3 60 0 0 2 40 5 100 0

PLIITllrIJ 0 0 0 0 3 100 3 100 0

CULTIVOS FRUTIILES

CHIRlPIOYII 1 100 0 0 0 0 1 100 0

LIl'Vl 1 33 0 0 2 67 3 100 0
/

LDIIN 0 0 0 0 5 100 5 100 1

l'IANDARlNA 1 25 0 0 3 75 4 100 1

l'EIlIlRILLO 1 14 0 0 6 B6 7 100 2

PIIPIIYII 1 25 0 0 3 75 4 100 0

SANJIII 0 0 1 50 1 50 2 100 1

POl'ElO 1 25 0 0 3 75 4 100 1

TIERRIIS

EN BARBECIC 0 0 0 0 1 100 1 100 11

EN DESCANSO 1 50 1 50 0 0 2 100 10

PIISTOS 0 0 3 100 0 0 3 100 9

Ir«:ULTIVIIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 12

OTRAS 0 0 1 100 0 0 1 100 11

TOTAL DISPONIBLE 0 0 7 100 0 0 7 100 5
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Cuadro rP !II. Variac16n del nimero de percelas, érboles a plantas en SANTA RITA
NUmero y porcenl:aje de explotaciones

CINCO ANOS ANTES OE LA ENCUESTA HABlA TOTAL CON
DATOS sin

CULTIVOS 0 TIERRAS menas igual mis datas

No. % No. % No. % No. % No.

CULTIVOS ALlMENTARIOS

ARROZ 2 25 2 25 4 50 8 100 10
MIZ 1 14 4 57 2 29 7 100 11
CAPIOTE 0 0 0 0 1
I:IALU5A 0 0 0 0 2
YLCA 0 0 2 33 4 G7 6 100 !)

POROTO 1 50 0 0 1 50 2 100 5
AJI 0 0 0 0 1
CEBOLLA 0 0 1 100 0 0 1 100 3
ESCARIOTE 0 0 0 0

. 1
ZAPALLO 0 0 0 0 1 100 1 100 0
PEPINO 0 0 0 0 1
PLATANO 1 11 5 56 3 33 9 100 14
TOI'1ATE 0 0 0 0 1 100 1 100 3
CA~A DE AZLCAR 5 56 3 33 1 11 9 100 6

CULTIVOS FRUTALES

ACHACHAYRU 0 0 0 0 2
CHIRIPDYA 1 100 0 0 0 0 1 100 0

GUAYABA 0 0 1 100 0 0 1 100 0

LIM 1 100 0 0 0 0 1 100 2

LOON 0 0 0 0 2

PlANDARINA 4 100 0 0 0 0 4 100 5
l''IAM;O 3 6lJ 1 20 1 20 5 100 3

NARANJA S 03 0 0 1 17 6 100 5

PALTA 2 100 0 0 0 0 2 100 0

PAPAYA 2 50 1 25 1 25 4 100 5

PlAA 4 57 0 0 3 43 7 100 3
SANDlA 0 0 0 0 1 100 1 100 4
TAI'V\RINDO 2 100 0 0 0 0 2 100 0

POMElO 3 60 1 20 1 20 5 100 6

ornas CULnvas

ACHIOTE 0 0 0 0 1

CACAO 1 33 2 67 0 0 3 100 4

CAFE 0 0 1 100 0 0 1 100 3

TABACO 1 100 0 0 0 0 1 100 3

ALGODON 2 100 0 0 0 0 2 100 1

TIERRAS---
EN BARIlECHO 0 0 0 D 1 1DD 1 100 21

EN OESCAN50 0 0 1 100 0 0 1 100 21

PASTOS 0 0 4 100 0 0 4 100 18

INCULTIVABLES 0 0 4 100 0 0 4 100 18

OTRAS 0 0 5 100 0 0 5 100 17

TOTAL DISPONIBLE 0 0 0 0 22



203

Cuadro ne 91. Equivalencia en Unidades de Ganado
Sovino granda (UGS) de los animales
sin diferencia de sexo

Tipo de animal adulto joven

Sovino 1 0,4

•
Llama 0,8 0,4

Alpaca 0,8 0,4

Ovino 0,2 0,1

Caprino 0,2 0,1

Porcino 0,4 0,2

Caballo 0,6 0,3

Asno 0.6 0,3

l'luI a '0,6 0,3

Gallina 0,01 0,01

Pato 0,01 0,01

Ganso 0,01 0,01

Pavo 0,02 0,02

Paloma 0,005 0,005

Cuy 0,01 0,01

Conejo 0,01 0,01

Perro 0,05 0,05

Gato 0,02 0,02
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Cuadro rP 92. C~DSici6n dal ganado en BAIlBLAUTA
N~ro de animales adultos, j6venes y Unidadas do
Ganado Dovino grande (UGD) por familia, que posee
el tipo de animal citodo, durante la encuesta
y cinco anos antes

Tipo de animal No. total de No. do familias Promedio Pranedio de r~o. total Pranedio
animales que posean oste de AOULTOS JOVENES da UGB da uœ par

ADULTOS JOVENES tipo de animal par familia par familia familia

OURANTE
LA ENCUESTA

Llama 126 24 13 !l,692 1,846 110,40 8,492.
Alpaca 25 0 S 5,000 1,600 23,20 4,640

Dovino 50 5 22 2,273 0,227 SJ,OD 2,409

Ovina 995 333 J6 27,667 9,250 232,50 6,458

Asno 3D 2 24 1,250 0,003 18,00 0,750

Gallina 82 13 25 3,280 0,520 0,95 0,038

Conejo 1 0 1 1,000 0 0,01 0,010

Perro 20 2 20 1,000 0,100 1,10 0,055

Gata 1 0 1 1,000 0 0,02 0,023

CINCO ANos
ANTES---

LIama 217 44 13 16,692 3,J05 188,00 14,462

Alpaca 2 0 1 2,000 0 1,60 1,600

Savino 60 :5 16 3,750 0,188 61,20 3,B25

Ovina 1160 248 29 40,000 8,552 258,30 B,BJO

Burre 2J 0 13 1,769 0 13,80 1,062

Galline 44 :5 11 4,000 0,273 0,47 0,043

Conejo 1 0 1 1,000 0 0,01 0,010

Perro 11 0 11 1,000 0 0,55 0,050

Ouranto la encuesta, 43 da 44 familias poseen animales y cinca aMas antes,
s6lo 33 do 43 los ten!an.
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Cuadro rP 93. Rapartici6n de1 ganado en TIPAJARA
N6mero de anima1as adultos y j6vanes y Unidedes da
Ganado Bovino grande (uœ) par familia que posee el tipo da
animal citado, durante la encuesta y siete aI'los antes

Ifipo de animal ND. total de animales No.de familias Promedio Promedio de ND. total Promedio
que poseen este de ADll.TOS JOVENES de UGB Ide UGB por

AOULTOS ~OVENES tipo de animal por familil par familia familia

DURANTE
LA ENCUESTA
Bovino 163 52 33 4,939 1,576 183,4D 5,558

Dvina 584 132 34 17,176 3,882 131,00 3,853

Caprino 604 127 34 17,765 3,735 134,50 3,956

Porcino 65 42 35 1,857 1,200 35,20 1,006

Caballo 5 0 4 1 ,250 0 3,00 0,750

Asno J2 4 18 1,778 0,222 20,40 1,133

l'kI1a 2 0 1 2,000 0 1,20 1,200

Gallina 195 172 31 6,290 5,548 3,77 0,122

Pato 4 0 2 2,000 0 0,04 0,020

Pa10me 2 2 1 2,000 2,000 0,02 0,020

Perro 47 6 32 1,469 O,18B 2,65 0,083

Gato 4 1 3 1,333 0,333 0,10 0,033

5IETE ANOS
ANTES

BciiiinO 139 5 27 5,148 0,185 133,00 4,926

Ovino 620 83 29 21,379 2,862 132,'30 4,562

Caprina 479 50 23 20,826 2,174 102,80 4,470

Porcino 48 8 21 2,286 0,361 18,80 0,895

Cabello 2 0 2 1,000 0 1,20 0,600

Asno 21 0 15 1,400 0 12,00 D,BOO

l'kils 1 1 1 1,000 1,000 0,90 0,900

Gallina 264 B3 2S 10,560 2,520 13,17 0,527

Pato 15 0 2 7,500 0 0,150 0,075

Perro 40 3 24 1,667 0,125 2,10 0,088

Gato 3 0 2 1,500 0 0,06 0,020

Durante la encuesta, las 41 familias possan animales y slete aI'los antes, s610 36 de 41
famillas los ten1an.
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Cuadro rP 94. Repartlci6n del ganada en CAPIRENDA
N6mera de animales adultas y j6venas y Unldades de
Ganada Bavina grande (UGB) pal' familia que pasee el tipa da
animal citada, du1'ante la encuesta y siete anas antes

Tlpa de animal Na. tatal de Na.de familias Pramadia Pramadia da Na.tatal Promedia
animales que paseen esta de ADlJl.TOS JOVENES de UGB de UGB par

ADULTOS JOVENES tlpa da animal par familia par familia familia

OURANTE
LA ENCUESTA
Bavina 1063 394 12 88,583 32,833 1220,60 101,717

Ovina 60 14 7 8,571 2,000 13,40 1,914

Caprlna 251 115 11 22,B10 10,455 61,70 5,609

Parcina 8B 7B 11 8,000 7,091 54,80 4,982

Cabella 53 16 10 5,300 1,600 36,60 3,660

Asna 5 0 4 1,250 0 3,00 0,750
F

l'Iula 10 3 5 2,000 0,600 6,90 1,380

Gallina 188 27 12 15,667 2,250 2,15 0,179

Pata 17 0 4 4,250 0 0,17 0,043

Pava 60 4 7 8,571 0,571 1,28 0,183

Pena 39 11 12 3,2S0 0,917 2,50 0,208

Gata 16 2 9 1,718 0,222 0,36 0,040

SIETE ANos
~

Davina 1756 401 11 159,636 36,455 1915,40 174,218

Ovina 6JO 0 4 157,500 0 126,00 31,500

Caprino 1050 100 9 116,657 11,111 400,00 44,444

Parcina 213 33 9 23,557 3,657 91,60 10,200

Cabella 7B 15 0 9,750 1,875 51,30 6,413

Asna 5 0 1 5,000 0 3,00 3,000

l'lIla 17 0 5 3,400 0 10,20 2,040

Gall1na 220 40 8 27,500 5,000 2,60 0,325

Pata J7 4 4 9,250 1,000 0,41 0,103

Pava 5 0 1 5,000 0 0,10 0,100

Perro 46 0 8 5,750 0 2,30 0,288,

Gata 15 0 7 2,143 0 0,30 0,043

Durante la encuesta, las 12 familias paseBn animales y sieto aMas antes, 11 de 12 familias
loe paseta".
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Cuadro na 95. Repartici6n deI ganado en SANTA RITA
Nûmero de animales adultos y j6venes y Unidades de
Canado Bovino grande (UCS) por familia que posee el tipo de
animal citado, durante la ancuesta y cinco &nos antes

~ipo de animal No. total de No.de familias Promedio Promedio de No.total Promedio
animales que poseen este de ADULTOS JOVENES de L1GS de UCS por

ADULTDS JOVENES tipo do animal por familia por familia familla

DURANTE
LA ENCUESTA

Porcine 'Z1 21 12 2,250 1,750 12,18 1,048

Gallina 168 223 21 8.000 10,619 3,87 0.184

Pato 49 5 12 4,083 0.417 0.54 0.045

Gansa 2 0 1 2,000 0 O,p2 0.020

Perro 29 4 13 2.231 0,308 1,65 0.1 'Z1

Gato 1 0 1 1,000 0 0.02 0.020

CINCO ANOS
ANTES---

Porcino 13 0 2 6,500 0 5.20 2.600

Gallina 155 55 6 25,833 9,167 2.10 0.350

Pato 7 0 2 3.500 0 0,07 0.035

Ganso 20 0 1 20.000 0 0,20 0.200

Perro 15 1 6 2.500 0,167 0.80 0,133

Gato 1 0 1 1,000 0 0,02 0,020

Durante la encuesta. 22 de 23 familias poseen animales y cinco anos antes, s6lo 6 de 10
familias los tanian.



Cuadro na !lB. Var1ac16n de1 ganado par CGIlUl1dad
Un1d0d9s de Canada Bov1ro grande (UlllI) par flllll1l1a ~ posee 0 no este t.1pD de an1ma1es.
clJrante la enaesta (E) Y c1raI 0 s1ete allas ante9 (A), luego aUlllltlto 0

d1sm1ru:16n (-) lXll'l re1ecl6n 8 antes, en IQI y en porcentaje

BAJlBURUTA TIPAJARA CAPlRENOA SANTA RITA
UlllI/fBllliUa Auœnto 0 UGB/flllll1l1a Aunanto 0 UGB/f8lllU1a ALI\lllTlto 0 UGB/f8IIIU1a Aunonto 0

ANII'IALES d1sm1ru:16n (-) d1S111nJc16n (-) d1S1111nucl6n (-) dismiru:i6n (-)
E A No.LCII J E A No.UGB J E A No.1li8 J E 1 A

No.lJGB J

Llamas 2,509 4,372 -1,853 -42,6

Alpacss 0,527 0,037 0,490 13,2

Bovinoa 1,205 1,423 -0,218 -15,3 4,473 3,244 1,229 J7,!l 101,717 159,?DO -57,!lS3 -36,3

Dvinoa 5,294 5,950 -0,676 -11,3 3,l!!S 3,227 -0,032 - 1,0 1,117 10,500 - !l,JB3 -69,4

l:aprinos 3,2S11 2.507 0,773 JO,6 5,142 33,333 -26,191 -84,6

Porc:inos o,B59 0,459 0,600 87,1 6,557 7,650 - 3,083 -60,3 o,5JO 0,520 0,010 1,9

Caba1los o,m o,D29 0,044 151,7 3,050 6,275 - 1,225 -26,7

Asnos 0,409 0,321 0,080 27,6 0,698 0,293 0,205 ?D,o 0,250 0,250 0 0

l'W.œ (as) o,D29 0,022 0,007 31,6 0,575 0,650 - 0,275 -32,4

Gallinas 0,021 0,011. 0,010 SO,9 0,092 0,321 -0,229 -71,3 0,179 0.217 - 0,036 -17,5 0,166 0,210 -0,042 -20,0

Patœ 0,001 0,004 -O,DDJ -75,0 0,016 o,D34 - 0,020 -58,6 O,D23 0,007 0,016 226.6

Gansos 0,001 0,020 -0,019 -!!s,O

Paves 0,107 0.008 0.099 1237,5

Palamas 0,000 - 0 0

Conejos o,OlXI 0,000 0 0

Perros 0.025 0,013 0,012 92,3 o,lI65 0,051 0.014 27,5 0,206 0,192 0,016 8.3 0,072 0,080 -0,008 -10,0

Gatos o,nao - 0 0 0,002 0,001 0,001 100,0 0,030 0,025 0,005 20,0 0,001 0,002 -0,001 -SO,O

TOTAL 9,980 12,137 -2,157 -17,8 12,567 ·10,158 2,409 23,7 116,956 217,034 -lDD,078 -46.1 0,795 0,839 -0,044 - 5,2

No
OD
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corderos, 1,2 asnos y 0,1 borriquillo, 3,3 gallinas y 0,5 pollo, 1 perro, 1 conejo y 1
gato,.pero estos dos ultimos animales s610 estan presentes en una sola familia. El total
corresponde a 10 UGB por familia poseyendo 0 no ganado (43 de 44 familias 10
poseen durante la encuesta).

Con relaci6n a cinco anos antes, el ganado (expresado enUGB) por familia (cun 0
sin animales) disminuy6 de 18 % : - 43 % para las llamas (pero + 13 % para las
alpacas), - 15 % para los bovinos, - Il % para los ovinos. Aumentaron las gallinas
(+ 91 %), asnos (+ 27 %) Yperros (+ 93 %), estos ultimos utitizados principalmente
para cuidar los rebanos.

En Tipajara, el rebafio por familia es el siguiente: 4,9 bovinos adultos y 1,6
ternero, 17,8 cabras y 3,7 cabrillos, 17,2 ovejas y 3,9 corderos, 1,9 cerdo y 1,2
lech6n, 1,8 asno y 0,2 borriquillo, 1,3 caballo, 2 mulas, 6,3 gallinas y 5,5 polIos, 2
patos, 2 palomas, 1,5 perro y 1,3 gato. Las mulas y palomas s610 se encuentran en
una explotaci6n; patos, gatos y caballos s610 respectivamente en dos, tres y cuatro
familias. El total por familia (todas poseen animales durante la encuesta) es de 12,6
UGB.

Con relaci6n a siete afios antes, aument6 de 24 %: + 38 % para los bovinos,
+ 31 % para los caprinos, + 87 % para los porcinos; aument6 igualmente para los
caballos, asnos, mulas, perros y gatos, pnicticamente sin cambio para los ovinos
(-1 %), pero disminuci6n de casi tres cuartas partes para las aves (gallinas y patos).

En Capirenda, el ganado par familia comprende: 88,6 bovinos adultos y 32,8
terneros, 22,8 cabras y 10,5 cabrillos, 8,6 ovejas y 2 corderas, 8 cerdos y 7,1
lechones, 5,3 caballos y 1,6 potto, 2 mulas adultas y 0,6 j6ven, 1,3 asno, 15,7
gallinas y 2,3 pallas, 8,6 pavas y 0,6 pavipollo, 4,3 patos, 3,2 perros y 0,9 cachorro,
1,8 gato y 0,2 gatito. El total par familia (tOOas poseen ganado durante la encuesta) es
de 117 UGB.

Con relaci6n a siete afios antes, el rebafio disminuy6 en 46 %: - 36 % para los
bovinos, - 85 % para los caprinos, - 89 % para los ovinos, - 40 % para los porcinos,
disminuy6 igualmente para los caballos y las mulas (sin cambio para los asnos), para
las gallinas y los patos, pero incrementaron mucha los pavos, as! coma perros y gatos.

En Santa Rita, el ganado por familia es el siguiente: 2,3 cerdos y 1,7 lech6n, 8
gallinas y 10,6 pallas, 4,1 patos y 0,4 patito, 2,2 perros y 0,3 cachorro, animales
utilizados principalmente para la caza, 2 gansas y 1 gato, estas dos ultimos animales
s610 se encuenttan respectivamente en una familia. El total par familia (con a sin
animales) es de 0,8 UGB. Durante la encuesta, 22 de 23 familias crian animales.

Con relaci6n a cinco afios antes, este total disminuy6 levemente (- 5 %): - 20 %
para las gallinas y - 95 % para los gansos, pero hubo un fuerte aumento en patos,
practicamente sin cambio para los porcinos (+ 2 %) Ydisminuci6n para los perros y
gatos.

Las diferencias concernientes al gan.ado son muy grandes entte las comunidades.
Cada familia posee en promedio el equivalente de 117 UGn en Capirenda, 13 en
Tipajara, 10 en Bamburuta y menas de 1 uan en Santa Rita. Aunque, en esta ultima
comunidad, el rebafio par familia permaneci6 casi idéntico (- 5 %), disminuy6 en 18 %
en Bamburuta y casi en la mitad (- 46 %) en Capirenda. Par el contrario, aument6 de
24 % en Tipajara.
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5.6.3. Mat~rial agricola

Ver cuadros nl! 97 a 104.

La primera serie de cuadros presenta, por comunidad, el equipo agricola total de
las familias en el momento de la encuesta, luego cinco 0 siete anos antes, precisando
que se teata de material en propiedad plena, alquilado 0 en comun. La segunda serie de
cuadros detalla, igualmente por comunidad, las variaciones deI equipo agricola por
familia, por persona y por UTH (Unidad de Trabajo Humano).

En Capirenda y Santa Rita, no hay equipo alquilado 0 en comun. En cambio en
Tipajara, y m'in mas en Bamburuta, una parte deI material es alquilado; es mas raro
encontrar en propiedad comun. En Tipajara, el equipo alquilado s610 concierne a las
yuntas para las labores agrfcolas (12 %) Yalgunas herramientas (azadones 0 palas y
barrenos). En esta comunidad, s610 poseen en comun algunas yuntas y algunos
arados.

En Bamburuta, mas deI tercio (39 %) de las yuntas son alquiladas y algunas son
de propiedad comun (8 %). Algunos arados son de propiedad de varias familias, pero
20% de arados son alquilados, asi como una carretilla y una pequena parte de
herramientas: azadones 0 palas, picotas 0 picos, hoces y barrenos.

En todas las comunidades, la propiedad individual deI material agricola es
preponderante (Tipajara, Bamburuta), sine exclusiva (Capirenda, Santa Rita).

En Bamburuta, el material disponible por familia consiste en promedio en 0,8
yunta, 1,1 arado, 0,9 azad6n 0 pala, 1,0 picota 0 pico y 0,5 otra herramienta (hoz,
bm'reno, hacha). A 10 que se agregan 0,4 bicicleta y 1 carretilla para cuatro familias.
Con excepci6n de las bicicletas, el numero medio por familia de cada une de estos
articulos aument6 con relaci6n a cinco unos atras. Los uumentos mas notables
conciemen a las carretillas (79 %), barrenos (46 %), arados (41 %) Yyuntas (26 %).
A pesar de este ultimo aumento, la falta de bueyes de labor es siempre un gran
handicap para las familias que no disponen de ellos (25 %). Senalemos finalmente,
que una familia posee una camioneta, como hace cinco anos.

En Tipajara, durante la cncuesta, la situaci6n es la siguiente. En promedio, cada
familia tiene a su disposici6n: 1,4 yunta, 3,0 arados, 2,7 azadones 0 palas, 2,4 picotas
o picos, 1,4 hacha, 1,3 horca, 1,2 hoz, 0,4 otra herramienta (machete, barreno) y 0,2
carretilla. Finalmente, dos familias poseen a bicicleta. Con relaci6n a siete anos antes,
el equipo de las familias aument6 mucho para todos los articulos.

En Capirenda, la situaci6n es muy difercnte. Las personas poscen, durante la
encuesta, mucho mas medios de transporte que siete anos antes (vehfculos a motor y
bicicletas), pero mucho menos material puramente agrfcola (yuntas, arados, carretillas,
herramientas). En 1986, cada familia posee en promedio 0,4 yunta (- 75 %), 0,6
arado (- 61 %),0,2 carret6n (- 60 %),0,75 carretilla (- 10 %), 5,25 azadones 0 palas
(- 9 %), 3,25 machetes, 2,6 hachas 0 azuelas, 1,75 pico 0 picota, 0,4 barreno y 0,3
sierra manual (sin cambio para todas estas herramienlas) y 0,25 podadera (- 25 %).
Por otro lado, cada familia dispone de 0,5 vehiculo autom6vil, 0,2 motocicleta
(+ 100 % en ambos casos) y 0,4 bicicleta (+ 67 %).

En Santa Rita, el equipo promedio por familia es el siguiente, durante la encuesta:
2,1 machetes, 1,8 hacha 0 azuela, 1,8 azad6n 0 pala y 0,3 otra herramienta (sierra
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Cuadro na 97. Tenencia del equipo de las explotaciones agricolas de BA~URUTA

P =Propio, A =Alquilado, C =ColectivD, T =Total disponible

~nTO DE LA ENCUE5TA CINtO ANOS ANTES
EQUIPO

44 familias cncuBstadas 43 familias ya asentadas
P A C T P A C T

No. 19 14 3 36 20 5 3 28
YUNTA m-I'I 1-2 1 1 1-2 1-2 1 1 1-2

F 16 14 3 33 1B 5 3 26

No. 37 10 2 49 27 4 . 3 34
ARAOO m-I'I 1-4 1 1 1-4 1-3 1 1 1-3

F 30 10 2 42 23 4 3 30

No. 1 a a 1 1 a a 1
CAI"IIONETA m-I'I 1 - - 1 1 - - 1

F 1 a a 1 1 a a 1

No. 18 0 a 18 21 a a 21
DICICLETA m-I'I 1-3 - - 1-3 1-6 - - 1-6

F 1S a a 15 13 a a 13

No. 10 1 a 11 6 a a 6
CARRETILLA m-I'I 1-2 1 - 1-2 1-2 - - 1-2

F 9 1 a 10 S a a 5

~Jo. 33 S a 38 28 4 a 32
AZAOON, PALA m-I'I 1-2 1 - 1-2 1-2 1 - 1-2

F 31 5 0 36 26 4 0 30

No. e 1 a 9 6 0 0 6
BARRENO m-I'I 1-2 1 - 1-2 1-2 - - 1-2

F 7 1 a 8 5 a a 5

No. 40 3 a 43 33 4 a 37
PICO, PICOTA m-I'I 1-3 1 - 1-3 1-3 1 - 1-3

F 34 3 a 37 27 4 a 31

No. 7 3 a 10 6 3 a 9
HOZ m-I'I 1 1 - 1 1 1 - 1

F 7 3 a 10 6 3 a 9

No. 1 a a 1 1 a 0 1
HACHA m-I'I 1 - - 1 1 - - 1

F 1 a a 1 1 a 0 1

No. .. rlÛlllllro censado de este oquipo
m-I'I • minima (diferente de cero) y l'I3ximo de este equipo por familia
F • nUmero de Familias que posean este equipo
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Cuadro na 98. Tenencia del equipo da laa explotacionas agricolaa de TIPAJARA

P a Propio, A a Alquilado, C a Colectiuo, T a Total disponible

IlDI'ENTO DE LA ENCUESTA SIETE A~05 ANTES
41 familias encuestadas 41 familias ya asontadas

EQUIPO
p A C T P A C T

No. 49 7 2 SB 49 1 0 50
YUNTA m-JlI 1-4 1 2 1-4 1-5 1 - 1-5

F 29 7 1 37 27 1 0 28

No. 122 0 2 124 94 0 0 94
ARADO m-JlI 1-10 - 2 1-10 1-5 - - 1-5

F 40 0 1 41 38 0 0 38.
No. 2 0 0 2 0 0 0 0

BICICLETA m-JlI 1 - - 1 - - - -
F 2 0 0 2 0 0 0 '0

No. 9 0 0 9 3 0 0 3
CARRETILlA m-JlI 1 - - 1 1 - - 1

F 9 0 0 9 3 0 0 3

No. 109 1 0 110 71 0 0 71
AZADON, PALA m-JlI 1-6 1 - 1-6 1-8 - - 1-8

F 39 1 0 40 31 0 0 31

No. 6 1 0 7 2 0 0 2
BARRENO m-JlI 1-2 1 - 1-2 1 - - 1

F 5 1 0 6 2 0 0 2

No. 97 0 0 97 63 0 0 63
PICO, PICOTA m-JlI 1-B - - 1-B 1-10 - - 1-10

F 40 0 0 40 32 0 0 32

No. 50 0 0 50 37 0 0 37

HOZ m-JlI 1-6 - - 1-6 1-6 - - 1-6

F 20 0 0 20 15 0 0 15

No. 55 0 0 5S 41 0 0 41

HORCA m-JlI 1-10 - - 1-10 1-10 - - 1-10

F 15 0 O, 15 13 0 0 13

No. 8 0 0 8 4 0 0 4

P1ACIIETE m-JlI 1-2 - - 1-2 1 - - 1

F 7 0 0 7 4 0 0 4

No. 59 0 0 59 36 0 0 36
HACHA m-JlI 1-5 - - 1-5 1-5 - - 1-5

F 29 0 0 29 21 0 0 21

No. a tunaro censado da este ecjuipo
m-JlI a minima (dlferente de cero) y JlIâximo da este equipo par familla

F a nûmaro de Familias que posesn este equipo
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Cuadro rP 99. Tenancla del equipo de las explotaciones agrlcolas do CAPIRENDA'

P a Propio, A a Alquilado, C a Colectivo, T a Total disponible

No. a Numero censado de este equipo
m-I'l a mln1mo (diferente de caro) y l'Bxlmo de œte equipo por familla
F a nUmero de Famillas qua poseen este equipo

l'DI'ENTO DE LA EM:UESTA SLETE ANoS ANTES
EQUIPO 12 familias encuestadas 12 familias ya asantadas

P A C T P A C T

fla. S 0 0 S 20 0 0 20
YUNTA m-I'l 1-2 - - 1-2 1-7 - - 1-7

F 4 0 0 4 6 0 0 6

No. 7 0 0 7 18 0 0 16
ARADO m-I'I 1-2 - - 1-2 1-6 - - 1-6

F 4 0 0 4 7 0 0 7

No. 2 0 0 2 S 0 0 5
CARRETON m-I'l 1 - - 1 1-3 - - 1-3

F 2 0 0 2 3 0 0 3

No. 0 0 0 0 1 0 0 1
CAI'lION m-I'l - - - - 1 - - 1

F 0 0 0 0 1 0 0 1

No. 6 0 0 6 2 0 . 0 2
CAI'lIONETA m-I'l 1 - - 1 1 - - 1
AUTO F 6 0 0 6 2 0 0 2

No. 2 0 0 2 1 0 0 1
l'lOTOCICLETA m-I'l 1 - - 1 1 - - 1

F 2 0 0 2 1 0 0 1

No. S 0 0 S 3 0 0 3
8ICICLETA m-I'l 1-2 - - 1-2 1-2 - - 1-2

F 4 0 0 4 2 0 0 2

No. 9 0 0 9 10 0 0 10
CARRETILlA m-I'l 1-2 - - 1-2 1-S - - I-S

F 8 0 0 6 6 0 0 6

No. 63 0 0 63 69 0 0 69
AZADON, PALA m-I'l 2-10 - - 2-10 1-20 - - 1-20

F 12 0 0 12 9 0 0 9

No. S 0 0 S 4 0 0 4
8ARRENO m-I'l 1-2 - - 1-2 1-2 - - 1-2

F 4 0 0 4 3 0 0 3

No. 21 0 0 21 21 0 0 21
PICO, PICOTA m-I'l 1-5 - - 1-5 1-6 - - 1-6

F 11 0 0 11 6 0 0 6

No. 39 0 0 39 39 0 0 39
l'lACHETE m-I'l 1-10 - - 1-10 1-10 - - 1-10

F 10 0 0 10 8' 0 0 6

No. 31 0 0 31 31 0 0 31
HACHA m-I'l 2-S - - 2-S 2-8 - - 2-8
AZLElA F 11 0 0 11 8 0 0 6

No. 4 0 0 4 4 0 0 4
SIERRA m-I'l 2 - - 2 2 - - 2
l'IANUAL F 2 0 0 2 2 0 0 2

110. 1 0 0 1 2 0 0 2
PlIOADOR m-I'l 1 - - 1 2 - - 2

F 1 0 0 1 1 0 0 1

.
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Cuadro rP 100. Tenencia del equipo de las explotBcionDs agr1colas de SArnA RITA

P= Propio, L= Alquilado, C= Colectivo, T= Total disponible

MOMENTO DE LA ENCUESTA CINCO A~OS ANTES
EQUIPO 23 familias encuestadas 10 familias ya asentadu

P A C T P A C T

No. 2 0 0 2 0 0 0 0
BICICLETA m-M 1 - - 1 - - - -

F 2 0 0 2 0 0 0 0

No. 41 0 0 41 17 0 0 17
AZAOON, PAL A m-M 1-4 - - 1-4 1-4 - - 1-4

F 21 0 0 21 9 0 . 0 9

No. 1 0 0 1 0 0 0 0
BARRE NO m-M 1 - - 1 - - - -

F 1 0 0 1 0 0 0 0

No. 2 0 0 2 2 0 0 2
PICO, PALA m-M 2 - - 2 2 - - 2

F 1 0 0
., 1 0 0 1

No. 4B 0 0 48 19 0 0 19
IIIACHETE m-M 1-5 - - 1-5 1-5 - - 1-5

F 22 0 0 22 9 0 0 9

No. 42 0 0 42 18 0 0 18
HACHA m-M 1-4 - - 1-4 1-4 - - 1-4
AZUELA F 22 0 0 22 9 0 0 9

No. 3 0 0 3 3 0 0 3
SIERRA m-III 3 - - 3 3 - - 3
iliA NUAL F 1 0 0 1 1 0 0 1

No. 2 0 0 2 0 0 0 0
l'lOTOSIERRA m-III 1 - - 1 - - - -

F 2 0 0 2 0' 0 0 0

No. 13 0 0 13 7 0 0 7
RIFLE m-M 1-2 - - 1-2 1-2 - - 1-2
ESCOPETA F 11 0 0 11 4' 0 0 4

No. = NOmero ceneado de este equipo
m-III • mInima (diferente de cero) y l'l&ximo de este equipo por familia
F = nOme ra de Familias que paseen este equpo



Cuadro na 101. Variaciones en la tenencia del equipo de las explotaciones agricolas de BAflBmUTA

Pranedios par familla, persona, UTH (Unidad de Trabajo HlIIl3no) que poseen 0 no el equipo mencionado
Los aunentas y las disminuciones son calculadas con relaci6n a las cirras dal equipo cinco anas antes de la encuesta

POR FA(Y'IILIA POR PERSONA POR UNIOAD DE TRABAJO HlJIlIANO (UTH)
EQUIPO promedio aumento 0 promedio aunento 0 promedio aunanto 0

(total disponible) momento de 5 aMas disninuci6n (-) momento· de 5 anas disminu~i6n (-) momento de 5 aMos disminuci6n (-)
la encuesta antes No. % la encuesta antes No. l la encuesta antes No. %

YUNTA 0,818 0,651 0,167 26 0,151 0,124 0,027 22 0,230 0,192 0,038 20

ARADO 1,114 0,791 0~323 41 0,206 0,151 0,055 36 0,313 0,233 o,oao 34

CAPIIONETA 0,023 0,023 0 0 0,004 0,004 0 0 0,006 0,007 -0,001 -14

BICICLETA 0,409 0,488 -0,079 -16 0,076 0,093 -0,017 -18 0,115 0,144 -0,029 -20

CARRETILLA 0,250 0,140 0,110 79 0,046 0,027 0,019 70 0,070 0,141 0,029 71

AZAOON, PALA 0,864 0,744 0,120 16 0,160 0,142 0,018 13 0,243 0,219 0,024 11

BARRENO 0,205 0,140 0,065 46 0,038 0,027 0,011 41 0,058 0,041 0,017 41

PICO, PICOTA 0,977 0,860 0,117 14 0,181 0,164 0,017 10 0,275 0,253 0,022 9.
HOZ 0,227 0,209 0,018 9 0,042 0,040 0,002 5 0,064 0,062 0,002 3

HACHA 0,023 0,023 0 0 0,004 0,004 0 0 0,006 0,007 -0,001 -14



Cuadro rP 102. Variaciones en la tenencia del equipo de las explotaciones agricolas de TIPAJARA

Pranedios par familia, persona, UTH (Unidad de Trabajo Humano) que poseen 0 no el equipo menc:ionado
Los aunentos y las disminuciones son calculados con relaci6n a las cifras cial equipo siete aI'los antes de la encuesta

POR FAPlILIA POR PERSONA POR UNIOAO DE TRABAJO HlJllIANO (UTH)
EQUIPO promedio aumento 0 promedio Bumento 0 promedio aumanto 0

(total disponible) aunento de 7 aI'los disminucioo (-) nonante de 7 aI'los disminuci6n (-) momanto de 7 aI'los dismirIJci6n (-)
la encuesta antes No. ~ la encuesta antes No. ~ la encuesb antes No. ~

YUNTA 1,415 1,220 0,195 16 0,279 0,289 -0,010 - 3 0,419 0,459 -0,040 - 9

ARAOO 3,024 2,293 0,731 32 0,596 0,543 0,053 10 0,895 0,862 0,033 4

BICICLETA 0,049 0 0,049 + 0,010 0 0,010 + 0,014 0 0,014 +

CARRETILLA 0,220 0,073 0,147 201 0,043 0,017 0,026 153 0,065 0,028 0,037 132

AZAOON, PALA 2,683 1,732 0,951 55 0,529 0,410 0,119 29 0,794 0,651 0,143 22

BARRENO 0,171 0,049 0,122 249 0,034 0,012 0,022 183 0,051 0,018 0,033 183

PICO, PICOTA 2,366 1,537 0,829 54 0,466 0,364 0,102 28 0,700 0,578 0,122 21

HOZ 1,220 0,902 0,318 35 0,240 0,214 0,026 12 • 0,361 0,339 0,022 6

HORCA 1,341 1,000 0,341 34 0,264 0,237 0,027 11 0,397 0,376 0,021 6

l'IActETE 0,195 0,098 0,097 99 0,038 0,023 0,015 65 0,058 0,037 0,021 57

HACHA 1,439 0,878 0,561 64 0,284 0,208 0,076 37 0,426 0,330 0,096 29

N0\



Cuadro nQ 103. Variaciones en la tenen:ia del equipo de las explotaciones agr!colas de CAPIRENlA

Pranedios par fendUa, persona, UTH (Unidad de Trabajo Humal'D) qua poscen 0 l'D el equ1po mencionado
Los aunentos y las disminuciones son calculados con ralaci6n a las cifras de1 equipo siete anos antes de la encuesta

PCIl FA/IIILIA POR PERSONA POR UNIOAD DE TRABAJO HlJIllANO (UTH)
EQUIPO pranedio aunento 0 pranedio aunento 0 promedio aumento a

(total disponible) IIDIl9nto de 7 aI'los disminuci6n (-) II'CIIIento de 7 anos di5lllinuci6n (-) momento de 7 aI'los disminuci6n (-)
la encuesta antes No. ,; la encuests antas No. ,; la ancuests antes No. ,;

yurJTA 0,417 1,667 -1,250 -75 0,065 0,274 -0,209 -76 0,088 0,374 -0,286 -76

ARADO 0,583 1,500 -0,917 -61 0,091 0,247 -0,156 -63 0,124 0,336 -0,212 -63

CARRETON 0,167 0,417 -0,250 -60 0,026 0,068 -0,042 -62 0,035 0,093 -0,OS8 -62

CA/IIION ° 0,083 -0,083 -100 ° 0,014 -0,014 -100 ° 0,019 -0,019 -100

CA/IIIONETA, AUTO 0,500 0,167 0,333 199 0,078 0,027 0,051 189 0,106 0,037 0,069 186.
l'DTOCICLETA 0,167 0,083 0,084 101 0,026 0,014 0,012 86 0,035 0,019 0,016 B4

BICICLETA 0,417 0,250 0,167 67 0,065 0,041 0,024 59 0,088 0,056 0,032 57.
CARRETILLA 0,750 0,833 -0,003 -10 0,017 0,137 -0,020 -15 0,159 0,187 -0,028 -15

AZAOON, PALA 5,250 5,750 -0,500 - 9 0,818 0,945 -0,127 -13 1,115 1,290 -0,175 -14

BARRENO 0,417 0,417 ° ° 0,065 0,068 -0,003 - 4 0,088 0,093 -0,005 - 5.
PICO, PICOTA 1,750 1,750 ° ° 0,273 0,288 -0,015 - 5 0,372 0,393 -0,021 - 5

PlACHETE 3,250 3,250 ° ° 0,506 0,534 -0,028 - 5 0,690 0,729 -0,039 - 5

HACHA, AZLELA 2,583 2,583 ° ° 0,403 0,425 -0,022 - 5 0,549 0,579 -0,030 - 5

SIERRA l'IANlJJIL 0,333 0,333 ° ° 0,OS2 0,OS5 -0,003 - 5 0,071 0,075 -0,004 - 5

POOAOOR 0,250 0,333 -0,0B3 -25 0,039 0,055 -0,016 -29 0,053 0,075 -0,022 -29



Cuactro rP 104. Variacionas en la tenencia del equipo de las explotaciCl'l9s agr!colas de SANTA RITA

Promedios par fsmilla, persona, UTH (Unidad de Trabajo Hunano) que poseen 0 no el equipo mencionado
Los alJll!ntos y las disminJciones son calculados con relaci6n a las cirras del equipo cinco al'Ios antes de la encuesta

pœ FAI'IILIA pœ PERSONA POR UNIOAO DE TRABAJO.~ (UTH)
EQUIPO promedio aLll1ento 0 promadio aUIIBnto 0 promedio aumento 0

(total disponible) mamento de 5 al'los disminuci6n (-) momento de 5 al'Ios disminuci6n (-) momento de 5 af'los disminuci6n (-)
la encuesta antes ND. :r; la encuesta antes ND. :r; la encuesta antes ND. :r;

BICICLETA 0,OB7 0 0,OB7 + 0,013 0 0,013 + 0,021 0 0,021 +

AZAOON, PALA 1,7B3 1,700 0,083 5 0,263 0,274 -0,011 - 4 0,439 0,430 0,009 2

BARREMl 0,043 0 0,043 + 0,006 0 0,006 + 0,011 0 0,011 +

PICO, PICOTA 0,087 0,200 -0,113 - 57 0,013 0,032 -0,019 -59 0,021 0,051 -0,030 - 59

fllAQETE 2,OB7 1,900 0,1B7 10 0,3OB 0,306 0,002 1 0,513 0,4B1 0,032 7

HACHA, AZUELA 1,826 1,800 0,026 1 0,269 0,290 -0,021 - 7 0,449 0,4$ -0,007 2

SIERRA fllANUAL 0,130 0,300 -0,170 -57 0,019 0,048 -0,029 -60 0,032 0,076 -0,044 -58

.
l'DTOSIERRA 0,OB7 0 0,087 + 0,013 0 0,013 + 0,021 0 0,021 +

RIFLE, ESCOPETA 0,565 0,700 -0,135 -19 0,083 0,113 -0,030 -'2:1 0,139 0,177 -0,038 -21

t-.)-ClO
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manual, picota 0 pico, barreno), mas 0,6 rifle 0 escopeta. Dos familias poseen a una
bicicleta y finaImente dos familias poseen a una moto-sierra. El material de las familias
que estaban ya asentadas cinco ailos antes aument6 en cada una de las rubricas, con
excepci6n de las armas de caza (- 19 %) Y de herramientas poco comunes en esta
comunidad: picotas 0 picos, sierras manuales (- 57 % en ambos casos).

En resumen, el materiaI agricola disponible por familia aument6 en todas las
comunidades, excepto en Capirenda donde disminuy6. Por el contrario, en
Capirenda, el numero media de vehiculos a motor y bicicletas que posee cada
familia aument6.

Es ademas el unico lugar donde encontramos autom6viles, y una camioneta en
Bamburuta.

5.6.4. Pesca, caza, rccolecci6n, artesania

La pesca es importante s6lo en Bamburuta (citada por 87 % de las familias). En
ottas partes es casi inexistente 0 nula.

La caza, marginal en Bamburuta y Tipajara, es primordial en Santa Rita y
Capirenda, respectivamente mencionada por 91 y 92 % de los encuestados.

En cuanto a la recolecci6n, existe en todas partes: 92 % de respuestas en
Capirenda, 83 % en Tipajara, 50 % en Bamburuta y solamente 39 % en Santa Rita.
Pero en esta ultima comunidad, es subestimada, ya que todas las familias la practican,
aunque s6lo sea para la leiia, recogida que no es citada por nadie, taI vez a causa de su
practica cotidiana.

FinaImente, la artesanfa se presenta en todas partes como una fuente importante de
auto-abastecimiento y de intercambio.

Esta actividad es mencionada por la totaIidad de los encuestados de Capirenda y
por casi dos tercios de las demas comunidades.
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6. DESTINO DE LAS PRODUCCIONES

Para cada producto agropecuario, artesanal, de pesca, de caza y de recolecci6n,
preguntamos a las familias encuestadas 10 que hacfan, distinguiendo el autoconsumo,
el trueque, la donaci6n coma regalo y la venta. Para estimar la importancia de cada
uso adoptamos la siguiente escala: 0 =nunca; 1 = algunas veces; 2 =principalm~nte;

3 = totalmente. Luego, calculamos en porcentajes deI total de los diferentes destinos
de cada producto, la importancia relativa de cada uso (ver cuados ng 105 a 108).

En Bamburuta, solamente cuatro alimentos cultivados son citados: la papa
mencionada por 98 % de familias, quinua (52 %), cebada (43 %) Ycaiiahua (11 %).
Esta ultima (Chenopodium pallidicaule Aellen) es una especie de quinua. Los granos
tostados y molidos dan una harina que se utiliza en las sopas, panes (kispiiia) y
diversas bebidas.

El autoconsumo va de 82 % para la papa a 100 % para la caiiahua. El trueque es
de 8 % para la papa, 6 % para la quinua y 2 % para la cebada. Los regalos se dan en
papa (3 %) Yquinua (l %). Finalmente las ventas, menos importantes que el trueque,
s610 son citadas para estos dos ultimos productos: 7 % para papa y 3 % para quinua.

Para el ganado, 77 % de los encuestados citan a las ovejas: 78 % para el
autoconsumo, 13 % para la venta y 9 % para el trueque, 55 % citan a las gallinas
utilizadas principalmente para el autoconsumo : 96 %, 10 restante es vendido. Las
llamas y las alpacas se utilizan parn el autoconsumo: respectivamente 88 % Y 100 %.
Se destina al trueque el 15 % de las llamas y la venta el 7 %.

De todos los productos de esta comunidad, los bovinos son los unicos
destinados principalmente a la venta: 61 % para el ganado vacuno y 89 % para las
yuntas. El trueque es de 3 a 4 % de estos animales y el autoconsumo 7 % de las
yuntas y 36 % deI ganado vacuno.

Una sola familia seiiala la pesca para el autoconsumo, pero ninguna la caza.

Los productos de recolecci6n son sitados por 2 % (pasacana) a 20 % (sikki) de
los campesinos y son unicamente para el autoconsumo. Los productos de recolecci6n
son: la "patata", ra{z comestible de una de las especies de tola, arbustos que
suministran 10 esencial de leiia en el Altiplano, citada ademas coma producto de
recolecci6n, y cuyas hojas son consumidas igualmente por los animales; la "pascana"
que es feuto de un cacto Hamado "olala"; el "sikki", planta que crece en verano y que es
consumida coma la lechugu, Lactuta saliva L., nombre cientffico que le atribuye por
error Louis Girault (GIRAULT, 1984, ng 863).

La artesan{a de la lana es mencionada por 64 % de familias. Los tejidos se usan
primeramente para la auto-utilizaci6n (94 %), luego el trueque (4 %) Yfinalmente la
venta (2 %).

Con excepci6n de los bovinos, todas las producciones estan esencialmente
destinadas al autoconsumo. La venta de las vacas y los bueyes es muy importante.
Pero el trueque excede las ventas en los alimentos cultivados, las llamas y la artesan{a
en lana.

En TIPAJARA, dieciseis alimentos cultivados son citados entre los cuales
tenemos ma{z y trigo (l00 % de respuestas), papa (95 %), arveja (59 %), lacayote y
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Cuadro ne 105. oestino da ln producci 6n en BAI'IBURUTA (44 familias encuestadas)

Poreentaje de familias mencionando el produeto y porcentajes del total de
la produeei6n par destina 1

A =Autoconsumo. T =Trueque. 0 =oonaei6n. V =Venta. T =Total

k:'amilios que Repartiei6n de la produeei6n total en %
PROOUCTO 10 meneionan

% A T 0 V T

Cul tivos alimentieios

Cal'lahué , 11 .4 100 0 0 0 100

Cebada 43.2 98.2 1.7 0 0 100

Qui nua 52.3 90.0 5.7 1 ,4 • 2.9 100

Papa 97.7 81.9 8.3 3.0 6.8 100

Ganado

Llamas 20.5 77.8 14.8 0 7.4 100

Alpaeas 9,1 100 0 0 0 100

Vaeas 25.0 36.4 3.0 0 60.6 100

Bueyes de tira (yunta 20.5 7.4 3.7 0 88.9 100

Ovinos 77.3 77.9 8,6 0 13.5 100

Gallinas 54,5 95.8 0 0 4.2 100

Pesea 2.3 100 0 0 0 100---
Reeoleeei6n

"Patata" (rab de 18,2 100 0 0 0 100
una tola brava)

Pasaeana (fruto de un 2,3 100 0 0 0 0
eaeto llamado olalo)

5ikki (Laetuea sativa 20.5 100 0 0 0 100
L.?)

Lel'la 11 .4 100 0 0 0 100

Artesan!a

Lana 63,6 94.2 3.5 0 2.3 100

TOTAL DE PROoUCCIONES - 83,7 4.8 0.7 10.8 100
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Cuadra rP 106. O••tl"O de 1. praduccl6n an TIPAJARA (41 faml11... ancueatada.)

Parcantaje de 'am111a.. que manelonsn al praducta y porcentajes dal tatal de la
praquccl6n pol' daotlna 1

A • Autocanauma, T. Truequa, a • Oanacl6n, V • Venta, T • Tatal

Fam1.11all quo Rapert.lc1.6n de la praducc1.6n t.at.al an li
PROOUCTO la lIIane10nsn ft T 0 V T

Cult.1.vas alimentlclaa
Papa 05,1 QI•• " 0,3 4,5 22,7 100
Tr1.ga 100 5U,O 7,1 4,2 3:.!,B 100
Arvaja 50,S 01 ,7 0 1 ,4 B,9 100
Oulnua 17,1 100 0 0 0 100
Cabada 4B,3 70,0 B,8 0 15,2 1 DO
Zapalla 22,0 U:l.U 3,0 0 3,B 100
E ..car1.ata 41,5 92,3 1 ,9 0 5,8 100
l'lan! 12,2 -'II, D 0 5,9 23,5 100
Caballa 7,3 83,8 0 9,1 27,3 ·100
Zanahar1.a 2,4 100 0 0 0 100
Hab a 22,0 85,7 a 3,B 10,7 100
Lacayata 48,3 01,2 1 .7 1 ,7 5,3 100
Lachuga 2,4 100 0 0 0 '00
LJ.naza (lina an granaa) 2,4 BO,7 a a 33,3 100
Oca 2,4 100 a 0 a 100
l'laiz 100 45,3 8,1 8,1 40,S 100
Ch1.cha da ma!z 22,0 01•• Il> B,5 8,5 22,8 100

Cult.1.vaa frutalea
5andla 2,4 100 0 a a 100
Tune 12,2 03,3 a 0 8,7 100
tUga 14,0 1UO a 0 0 100
OUE'azna 43,9 75,0 a 3,8 21,4 1 DO
Naranja 4,9 100 0 0 0 1 DA
l'lambr1.11a 2,4 1 DO 0 0 0 1 DO
Llma 4,0 100 0 0 0 1 DO
Palta 4,9 100 0 0 0 100
Yac6n (Pal)'mn1.a 4,0 71 ,4 14,3 a 14,3 100
oonchi'al1.a Pa.. pp)
Uva 9,8 91 ,7 0,3 0 O' 100
Gzoanada 4,0 nO.7 a 0 33,3 100
Paaa)' (Inga a"1.n1.a) 7,3 100 0 0 a 1 00

Ganada
DvIna. 87,0 52,1 12,0 0,8 35,0 100
Caprino .. B7,O 55,2 11 ,2 0,9 32,7 100
ParcJ.na .. 88,3 Dl ,4 1 .2 a 17,4 100
Gal1J.n.. a 85,9 70.5 4,0 0 1 B, 7 100
V.ca. 80,3 20,4 2,3 0 BB,2 100
Sua)'a .. da t1ra (yunta) 10,5 20.U 0 a 79,2 100
Pataa 4,0 100 a 0 D 100
Hu.vas 2. " 1 nll n 0 a 100
QuesD 2,4 lUU 0 0 0 100

~ 4,U 11111 Il a a 100

..!!..!I..!!..s 2. " 100 a a 0 1 DO

Recalacci6n
Algarraba 17,1 100 a 0 a 100
(Pra .. apJ. .. jull'lara O.c.)
Orja (tUba que lleva 2,4 100 a a a 100
la 'laI')
UlupJ.ca 70,7 95,4 1 , 1 1 ,1 2,3 100
(CapaJ.cum axJ.mJ.um Hunz)
l'lalla 2,4 100 0 a 0 1 DO
(5chJ.nu.. malla L. )
01ala (cacta cu)'a 'ruta 2,4 100 0 a 0 100
.. 0 llamo paaacana)
Oaata )' aat16raol 2,4 100 0 D 0 100
Lana 2,4 100 0 0 0 100

Arta .. an!a
TajJ.da (lana, Blgad6n) 83,4 81,2 2,5 0 18,2 100
Cal'6m1ca 4,9 0 0 0 100 100

TOTAL OE PROOUCCIONES - -'D, U 'l,a 1 ,0 23,3 100_.
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Cua'dro na 107. Destino de la producci6n on CAPIREtlOA (12 familias encuestadas)

Porcentaje de familias que mencionan el producto y porcentajes dei total do la
producci6n por destino 1

A • Autoconsumo, T. Trusque, 0 a 00naci6n, V a Vonta, T • Total

Familias que Repartici6n de la producci6n total on ~
PROOUCTO 10 mencionan A T 0 V T

Cultivos alimenticios

l'laiz 100 97,2 0 0 2,0 1 DO
Camote 50 100 0 0 0 100
Yuca 75 96,3 0 3,7 0 100
l'lan! 8,3 100 0 0 0 100
Poroto 33,3 100 0 0 0 100
Aj! 8,3 100 0 0 0 100
Zapallo 66,7 95,8 0 0 4,2 100
Anco (joco) 25 100 0 0 0 100
Cana do az~car 33,3 100 0 0 0 100

Cultivos frutales

Chirimoya 8,3 100 0 0 0 100
Guineo (p16tano) 25 100 0 0 0 100
Lima 25 100 0 0 0 1 DO
Lim6n 41 ,7 86,7 0 0 13,3 100
l'Iandarina 33,3 91,7 0 0 0,3 100
Naranja 66,7 95,8 0 0 4,2 100
Pa paya 33,3 100 0 0 0 100
5and!a 25 80,9 0 0 11 ,1 100
Pomelo (toronja) 33,3 91 ,7 0 0 0,3 100
Viru de maiz (masticado 8,3 100 0 0 0 1 DO
como la cana de az~car)

Ganado

Vacas 100 33,3 0 0 66,7 100
Bueyes de tira (yunta) 25 11 ,1 0 0 88,9 1DO
Ovinos 50 77,8 0 0 22,2 1DO
Caprinos 91,7 87,9 0 0 12,1 1 DO
Porcinos 91,7 74,3 2,0 0 22,0 1DO
Gallinas 91,7 82,3 0 0 17,6 100
Patos 25 100 0 0 0 1 DO
Pavos 41,7 73,3 0 0 26,7 1 DO
Oueso 83,3 52,8 0 0 47,2 1 DO
Leche 8,3 1DO 0 0 0 100
Huevos 16,7 83,3 0 0 16,7 1DO

Caza 58,3 90,S 0 0 9,5 100--
Recolecci6n

Lena 50 03,3 0 0 16,7 100
l'Iadera 41 ,7 60 0 0 40,0 100

Artesan!a

l'Iadera 8,3 100 0 0 0 100
Lana 8,3 1DO 0 0 0 1 DO
Cuero 75 100 0 0 0 100

TOTAL DE PRooUCCIONES - 82,8 0,2 0,2 16,8 1DO
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Cu.d ..a n Q 1 DB. Oe.~ina de le p .. aduaci6n an 5ArnA RITA (23 familia. enaue ..~ed•• )

PO~cBnt.jD de r.ml1~8e que menc~onan el p~aducto y pa~cant8jas dul tota1 de ~a

praducQ II." 'lur .IIJIIt.lnD ,
A·. AutDCOTlBUmo. T • TruDqUa. 0 • OonDc16n. V • Vont.a, T • Total, p.m. • para mumor.la

FamJ.1J.oD quo nepo .. ~ici6n da la prDducc16n total. en Il
PROOUCTO la menctannn A T 0 V T

Cultivas alimant1.clas ,
Arraz B2,5 51 ,7 15,0 3.3 30,0 100
.... lz DO, B ',a.2 10, D B,2 24,B 100
Vue. BB,B 49,0 17,0 7,5 2B,4 100
Papa 4,3 00,7 33,3 0 0 100.
Parato 17,4 OU.U 13,3 B.7 20,0 100
Tomat_ 17,4 60,0 13,3 B,7 2D,O 100
C.ball. B,7 B2,!i 12,5 12,5 12,5 100
c.n. d. _zGe.&- BB,B 50,1 8,3 11. B 20,0 1 DO
Achlate (u .. uc6) 4,3 100 0 0 0 100
Aj.t: 4.3 100 0 0 0 100
Paplna 4,3 50,0 25.0 0 25,0 100
Z.p.ll.a 4,3 100 0 0 0 100
P16t.na g1 ,3 50,B 1 B ,0 10,B 21,7 100

QtrDtI cultiva.

Tabaca 17,4 25,0 0 0 75,0 100
Cacao 21,7 40,0 10,0 5,0 45.0 100
Algad6n B,7 100 0 0 0 100
C.,' 13,0 53.0 7,7 7,7 30,B 100

Cultiva .. frut.a1.es -
".nder!.".. 2B,1 70,0 5,0 5,0 20.0 100
P·p·y· 21,7 01 ,1 5,B 11 ,1 22,2 1 DO
Pin. 17,4 53,3 B.7 13,3 2S,7 100
Naranja 20,1 nn.', n 10,S 21,0 100
Li... 4,3 1UU 0 0 0 100
.... nga 21,7 73,3 0 13,3 13,3 1 DO
S.ndl. 4,3 1UU U 0 0 1 DO
Guayaba 4,3 100 0 0 0 100
Pam.la (~aranj.) 34. B 00,0 0 4,0 1S.0 100
AChacheyru (par.clda 4,3 100 0 0 0 100

• un• c1.J:'uela Qulnd.
a.cur.)
Ll..6n 4.3 100 0 0 0 1 DO

~

G.llln•• 7B.3 OU,5 B.B 1.7 22,0 100
Ganaaa 4,3 100 0 0 0 1 DO
Paro1.noe 43.B 93.0 3,2 0 3.2 100
Pat.as 43,5 07,1 3,2 0 0,7 100

Caze 78,3 02, ., 3,U 3.S 0 100---
Pesee 01,3 ü':i •., D.1 6,1-- 0 100---
Artas.nt. ---
"'adara 13.0 4/1," 0 0 55,6 100
Cer6...1c. 21,7 6,25 B!25 0 67,S 100
Tejlda de palma. 4,3 100 0 0 0 100
P1.alas. ha.8c •• 17,4 50,0 0 B.3 41.7 100
~.b6n 4,3 0 0 0 100 100

R.cal ..cci6n

"".dera B,7 100 0 0 0 100
Caaea 4.3 1 DO 0 0 0 100
c.,6 B.7 lllU. U 0 0 100
1'I1.l. al1v•• tr.. 4,3 100 0 0 0 100
L.n. - - - - - p.lII.

Ca.. t..za d. "per••" - - - - - p.lI.

TOTAL DE PROOUI;CIQNES - 65,Z 8.7 5.8 20,3 '00

------ ------- --- -
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cebada (46 %), escariote (41 %), etc.

El primer destino de todos estos alimentos es el autoconsumo: de 45 % para
ma1'z y 56 % para trigo a 100 % para quinua, zanahoria, lechuga y oca (Oxalis tuberosa
Molina). El trueque no excede nunca las ventas y s610 se realiza con algunos
productos: papa y ma{z (8 %), trigo y cebada (7 %), chicha de ma{z y zapallc. Una
parte importante de la producci6n es vendida: 41 % para malz, 33 % para linaza (lino)
y trigo, 27 % para cebolla, 24 % para man{, 23 % para papa y chicha de maiz, 15 %
para cebada, Il % para haba, etc. Los unicos alimentos que se dan frecuentemente
como regalo son: cebolla (9 %), chicha, ma{z y man{ (6 %), papa (5 %), trigo y haba
(4 %).

Las frutas citadas mas frecuentemente son durazno (44 % de respuestas), higo
(15 %), tuna (12 %) Y uva (10 %). S6lo son destinadas al trueque entre frotas:
yac6n (14 %), especie de tubérculo consumido como una fruta (Polymnia
sonchifolia Poepp), y uva (8 %). Los duraznos son los unicos que se mencionan
como ofrecidos como regalo (4 %). Finalmente son vendidos: granada (33 %),
durazno (21 %), yacon (14 %) Ytuna (7 %). Todo el resto de fruta sirve unicamente
para el autoconsumo.

El ganado es mencionado por una gran mayorla de familias: 88 % para ovejas y
cabras, 68 % para cerdos y vacas, 66 % para gallinas, 20 % para bueyes de tiro y 5%
s61amente para patos.

Como en Bamburuta, los bovinos son, en Tipajara, principalmente destinados a
la venta: 68 % para vacas y 79 % para bueyes de tiro. Para los otros animales, el
autoconsumo es prioritario: 52 % para ovejas a 100 % para patos. El troeque,
siempre mas bajo que las ventas, s610 es importante en las ovejas (12 %), cabras
(11 %) Y gallinas (5 %). Ademas de los bovinos, las ventas son notables para todos
los demas animales, excepto los patos: 35 % para ovejas, 33 % para cabras, 17 %
para cerdos y gallinas. Solo el autoconsumo es sefialado para huevos y queso.

Una familia declara dedicarse a la pesca y dos a la caza, unicamente para el
autoconsumo.

Ocho productos son obtenidos por recolecci6n: son el froto deI "algarrobo"
(prosopis juliflora D.C.), arbol que, como el algarrobo y el tamarindo, produce vainas
azucaradas utilizadas para la fabricaci6n de bebidas, también apreciadas por vacas y
cabras; la "orja", planta de la familia de los Bromeliaceos, probablemente deI género
Puya, que se parece un poco a un agave y cuyo "coraz6n" es un tubo que lleva la flor
(este se consume en ensalada después de ser cortado en rodajas); el "ulupica"
(Capsicum eximium Hunz) cuyos pequefios frotos verdes sirven de condimento como
el ajl 0 la pimienta; el "molle" (Schinus molle L.), arbol cuyos pequefios frutos
rosados al exterior y negros en el interior se presentan en racimos y sirven para
preparar bebidas; el "olala", cacto cuyo fruto llamado "pasacana" es consumido; la
lefia as{ como la bosta y el cstiércol secados son utilizados como combustible. S610 el
ulupica, cosechado como condimento por 71 % de las familias, no esta exclusivamente
reservado para el autoconsumo (95 %): 2 % para la venta, 1 % para el u'ueque y 1 %
para las donaciones 0 regalos.

El 63 % de los encuestados mencionan la artesan{a de la lana: 82 % para el
autoconsumo, 16 % para la venta y el reste para el trueque. 5 % se dedica a la
cenimica que es exclusivamente vendida.
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Con excepci6n de los bovinos, todas las producciones son destinadas
primeramente al autoconsumo. La venta de vacas y bueyes es muy importante. Las
ventas se realizan todav!a en el caso de: maIz, linaza (lino), trigo, granada, ovejas,
cabras y cenimica (unicamente vendida). El trueque, siempre mas bajo que las ventas,
no es desdenable para papa, ma!z, trigo, cebada, chicha, yac6n, uva, ovejas y gallinas.
Las donaciones s610 son importantes para cebolla, chicha, mafz, man! y papa.

En CAPlRENDA, son senalados nueve alimentos cultivados: mafz (100 % de
respuestas), yuca (75 %), zapallo (68 %), camote (50 %), poroto y cana de azucar
(33%), otro cucurbitaceo "anco" (25 %), que es tal vez Bryonia sp., y man! (8 %). La
casi-totalidad de estos productos se utilizan para el autoconsumo. Un poco de zapallo
(4 %) Yma!z (3 %) es vendido y 4 % de yuca dado como regalo. Son los unicos
destinos diferentes deI autoconsumo.

Las frutas citadas mas frecuentemente son: naranja (67 %), lim6n (42 %),
mandarina, pomelo y papaya (33 %), guineo (pIatano), lima y sandra (25 %). Algunas
frutas se venden: lim6n (13 %), sandia (11 %), mandarina y pomelo (8 %), naranja
(4 %). Todo el resto es unicamente para el autoconsumo.

Entre el ganado, 100 % de las familias mencionan a vacas, 92 % cabras, cerdos
y gallinas, 42 % pavos, 50 % ovejas, 25 % bueyes de tiro y patos. El unico caso de
trueque senalado en Capirenda concierne a los cerdos (3 %). Como en las dos
comunidades precedentes, los bovinos son destinados esencialmente para la venta:
67 % deI ganado vacuno y 89 % de bueyes de tiro. Todos los demas animales son
prioritariamente para el autoconsumo: de casi tres cuartas partes para pavos y cerdos a
su totalidad para patos. La leche es exclusivamente destinada al autoconsumo. El
queso, citado por 83 % de las familias, es vendido por un poco menos de la mitad
(47 %); el resto es para el autoconsumo. Los huevos son sobre todo para el
autoconsumo (83 %); el resto es vendido.

La pesca no existe. Por el contrario 58 % de las familias senalan los productos
de la caza que son utilizados esencialmente para el autoconsumo (90 %); el restante
(10 %) es exclusivamente vendido.

Entre los productos de recolecci6n, s610 se seiiala la madera: es vendido el 17 %
de la lena y el 40 % de troncos, todo el resto es utilizado para cubrir las necesidades
propias de las familias de Capirenda.

La artesan!a deI cuero es mencionada por 75 % de los encuestados, la de lana y
madera por 8 %. Toda la artesan!a sirve a la utilizaci6n propia de las familias de los
artesanos.

Con excepci6n de los bovinos de los cuales la parte mas grande es vendida,
todns las producciones son esencialmente destinadas al autoconsumo. Las donaciones
(yuca) y el trueque (cerdos) son excepcionales. Las ventas son importantes para
bovinos -como ya se indic6- lim6n y sandra, animales -con excepci6n de patos- queso,
huevos y madera. Finalmente, la venta de productos alimenticios vegetales de base es
marginal.

En SANTA RITA, trece alimentos vegetales cultivados son seiialados: platano
(91 % de respuestas), ma{z (70 %), arroz (65 %), yuca y cana de azucar (57 %),
tomate y poroto (17 %), etc. Para todos estos productos, el autoconsumo es
prioritario: de 49 % - 52 % para yuca, ma!z, pepino, platano y arr6z, a 100 % para
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zapallo. ajl y achiote, que es un colorante alimentario vegetal rojo.

La venta es el destine de una parte de estQs alimentos: 30 % para arroz, 26 %
para yuca, 25 % para pepino y maiz, 22 % para phitano, 21 % para caiia de azucar,
20% para poroto y tomate y 13 % para cebolla.

El trueque, en general menos practicado que la venta, es importante para los
siguientes productos alimenticios: papa (33 % Ysin venta, pero mencionada por una
sola familia). pepino (25 %, idéntico para la venta), yuca, maiz y phitano (17 %),
aIT6z (15 %), poroto, tomate y cebolla (13 %), caiia de azucar (9%). La utilizaci6n
como regalo concieme a cebolla y caiia de azucar (12 %), phitano (11 %), malz (9 %),
yuca (8 %), poroto y tomate (7 %), arroz (3 %).

Las frotas citada con mas frecuencia son: pomelo (35 %), naranja y mandarina
(26 %), mango y papaya (22 %), piiia (17 %). El autoconsumo es siempre
prioritario: 53 % para pina y mas para las otras frutas. Las ventas no son desdeiiables
para piiia (27 %), papaya (22 %), naranja (21 %), mandarina (20 %), pomelo (16 %)
Ymango (l3 %). Las donaciones en regalos exceden 10 % para pina y mango (13 %).
papaya y naranja (lI %). El trueque solo se practica con piiia (7 %), papaya (6 %) Y
mandarina (5 %).

El ganado comprende solo a puercos (43 % de respuestas) y aves (78 % para
gallinas, menos para las otras aves). El autoconsumo de los animales es todavfa
prioritario: de 69 % para gallinas a 100 % para gansos. La venta es importante para
gallinas (22 %) Ypatos (l0 %). El trueque llega a 7 % para gallinas. Las donaciones
conciemen s610 a estas ultimas y son bajas (2 %). El 78 % de las familias seiiala
productos de la caza. Respecto a los cuales, el93 % esta destinado al autoconsumo,
nuda a la venta, el 4 % al trueque y el mismo porcentaje a los regalos. La pesca es
citada por 91 % de los encuestados. El pescado es destinado en primer lugar al
autoconsumo (88 %), luego al trueque 0 regalo (6 % en ambos casos) y nada a la
venta.

Cada tipo de artesania es mencionado solo por una minorfa: el que va de 4 %
para la fabricacion de jabon (es ellteramente vendido) hasta el 22 % para la cernmica
vendida a 88 %, el resto siendo repartido igualmente entre el trueque y utilizaci6n
propia. El trabajo de la madera es destinado en gran parte a la venta (56 %), el resto
sirve exclusivamente para uso de los campesinos. La preparaci6n de las pieles
(producto de la caza) y las hamacas es, en mitad, destinada a las familias de los
artesanos, 42 % a la venta y 8 % a las donaciones (no hay trueque). El trenzado de las
palmas es s610 una autoproducci6n. Finalmente, una minoria (4 0.9 %) menciona
productos de recolecci6n exclusivamente destinados al autoconsumo: madera para
ttabajar, miel silvestre, café y cacao. Estos dos ultimos son igualmente citados entre
los "ottos cultivos", al mismo tiempo que algodon y tabaco. en este caso, el café es
vendido en 31 %. el cacao 45 %. El ttueque de estos productos cultivados es de 10 %
para cacao y 8 % para café. Estos productos son igualmente dados como regalo: 8 %
para café y 5 % para cacao. El tabaco es destinado en su mayoria (3/4) para la venta;
la cuarta parte que queda es para el autoconsumo. El algod6n es unicamente para la
utilizaci6n familiar. Entre los productos de recolecci6n, la leiia no es mencionada,
pero es recogida y luego udlizada por todas las familias de Santa Rita. Es
practicamente 10 mismo de la corteza de un arboillamado "perea" que sirve para
fabricar silos (pirhua) para conservar los granos.

Con excepci6n de tabaco, cacao cultivado, trabajo de la madera, ceramica y
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fabricaci6n deI jab6n, vendidos en su gran mayorfa, todo el resto es destinado
prioritariamente al autoconsumo. Empero mas que en las otras comunidades, los
intercambios (monetarios 0 bajo la forma de trueque) y los regalos, abarcan una parte
no desdenable de las producciones. La venta concierne, ademas de los productos ya
citados, un porcentaje importante de arroz, yuca, pepino, maiz, cana de azucar,
platano, poroto, tomate, café cultivado, piiia, papaya, naranja, mandarina, gallinas,
pieles y hamacas. El trueque es importante para papa, pepino, yuca, platano, mafz y
arroz. Los regalos conciernen sobre todo a cebolla, cana de azucar, platano, malz,
mango, piiia, papaya, naranja, pieles y hamacas.

Al comparar entre las comunidades, los indices calculados deI conjunto de las
producciones, se nota que el autoconsumo es mas importante en Bamburuta (84
%), luego inmediatamente después en Capirenda (83 %), Tipajara (70%) y
finalmente en Santa Rita (65 %). Para la venta, el orden decreciente es: 23 % en
Tipajara, 20 % en Santa Rita, 17 % en Capirenda y solamente Il % en
Bamburuta. El trueque alcanza 9% en Santa Rita, 5 % en Tipajara y Bamburuta.
Es pnicticamente inexistente en Capirenda (0,2 %). Los regalos son de 6 % en
Santa Rita y muy bajo en las otras comunidades: 2 % en Tipajara y menos de 1
% en Bamburuta y Capirenda.

De esta manera, Bambllrma y Capirenda aparecen como las comunidades menos
abiertas a los intercambios (venta, trueque, regalos) que son respectivamente de 16 y
17 %. POl' otra parte, los intercambios alcanzan un porcentaje de alrededor dos veces
mas elevado en Tipajara (30 %) yen Santa Rita (35 %). Esta ultima comunidad es la
mas abierta a todas las formas de intercambios: regalos (6 %), trueqlle (9 %) Yventa
(20 %),0 sea para este ultimo porcentaje una cifra situadajusto en el inferior de la de
Tipajara que es de 23 %.
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7. CONSUMO ALIMENTARIO

7.1. DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA y PRECIPITACION

En todas las comunidades preguntamos a cada familia indicar los meses de
abundancia alimentaria, afectados de un coeficiente +1, y los meses de escasez (-1).
Los meses no citados son considerados como "normales" y afectados deI coeficiente O.
Luego adicionamos, para cada mes deI ano, los coeficientes que le hab!an sido
afectados. Finalmente, homogenizamos esta escala de abundancia y de escasez,
atribuyéndoles 11001 al mes que presenta en cada comunidad, el coeficiente mas grande
de abundancia 0 escasez. Los otros valores fueron recalculados en consecuencia para
cada mes.

La superficie comprendida entre la curva y el eje de las abcisas representa el
perlodo de abundancia para los valores positivos y el perîodo de escasez para los
valores negativos. La comparaci6n de estas superficies pemlite evaluar la importancia
relativa de ambos per!odos as! coma la intensidad relativa de la abundancia y escasez
alimentarias.

Por otm parte, indicamos en la misma gnifica las precipitaciones por mes. Ver
grMicas nl! 32 a 35.

La primera constataci6n es que las precipitaciones y la disponibilidad alimentaria
varian: en el mismo sentido en el Oriente (Amazonia y Chaco) con la maxima y
mInima disponibilidad alimentaria situadas justo después deI maximo y minimo de las
lluvias (0 a 1 mes después en Santa Rita y 1 a 2 meses después en Capirenda), pero sm
sentido contrario en el Altiplano y los Yalles con la maxima y minima disponibilidad
alimentaria situadas respectivamente justo antes deI mfnimo y maximo de las lluvias (0
a 1 mes antes en Tipajara y 2 meses antes en Banlburuta).

En Bamburuta, la escasez se extiende de septiembre a febrero (6 meses) y la
abundancia de marzo a agosto (6 meses). Los periodos de escasez (época de lluvias) y
de abundancia (época seca) son de la misma duraci6n, pero la intensidad de la escasez
es mucha mas fuerte que la de la abundancia.

En Tipajara, la escasez se extiende de noviembre a febrero (4 meses) y la
abundancia de marzo a octubre (8 meses). El periodo de abundancia (época seca) tiene
una duraci6n y una intensidad mucha mas importantes que las deI perîodo de escasez
(época de lluvias).

En Capirenda la abundancia se extiende de diciembre a abril (5 meses) y la
escasez de maya a noviembre (7 meses). La escasez (época seca) es la que domina
tanto en duraci6n como en intensidad.

En Santa Rita, la abundancia se extiende de diciembre a maya (6 meses) y la
escasez de julio a noviembre (5 meses). El mes de junio no es de abundancia ni de
escasez. Aquf, es la abundancia (época de lluvias) la que domina tanto en duraci6n
como en intensidad.

De acuerdo a los encuestados, la abundancia es preponderante en Tipajara y
Santa Rita, en tanlo que la escasez domina en Bamburuta y Capirenda.
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Grâfica na 32. Disponibilidades al1nentarias y precipitaci6n IX>r
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(;t'Arica nO 33. Disponibilldades alinentarias y precipitaciOn par

IŒlS en TIPAJARA
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Gr4fica nO 34. Disponibilidades alimentarias y precjpitaciOn par

ReS en CAPlRENDA
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7.2. BASES DE LA ALIMENTACION y CAMBIOS EN EL CONSUMO
ALlMENTARIO

En cada familia, preguntamos cu:l1es eran las bebidas y los alimentos mas
importantes que utilizaban en el autoconsumo, luego aquellos que no procedian de la
producci6n familiar, "ahora" 0 sea dumnte la encuesta y "antes"o sea en un p~sado

reciente. Se hizo preguntas similares en 10 que se refiere a alimentos recientemente
incorporados a la canasta familiar y aqueilos que fueron abandonados, totalmente 0
casi, en la familia encuestada (cuadros nQ 109 a 111).

En BAMBURUTA, s610 tres alimentos son citados en mas de la mitad de las
respuestas (porcentajes de citaci6n para "ahora"): papa fresca (l00 %) 0 deshidratada
(chui'io, 58 %) Yquinua (51 %). Seguidamente estan leche, queso, cebada y cai'iahua,
cebo (grasa de bovinos) y huevos. Para posteriormente ser mencionados alimentos
trafdos de zonas mas calientes (los Yungas 0 Alto Beni), donde algunos campesinos
tienen tierras. Con relaci6n al pasado, la carne, particularmente la de cordero, es citada
con mayor frecuencia. Es 10 mismo para el chui'io, leche, queso, cebo y huevos. En
cambio la quinua y cai'iahua son mencionadas de manera menos frecuente, asi como la
carne de llama. En cuanto a la papa fresca, era y sigue siendo la base de la
alimentaci6n de todas las familias.

Fonllan también parte de su alimentaci6n muchos productos que no producen
ellos: arroz (95 % de respuestas para "ahora"), azucar (91 %), hanna de trigo (67 %),
luego verduras, fideo (30 %), aceite (28 %), etc. La harina de trigo, fideo, aceite,
cebolla, mafz, leche, arveja 0 vainita, carne de cordero y algunos otros alimentos s610
son mas citados para "ahora"; en cambio la zanahoria y zapallo as! como phitano 10
son menos. Estos resultados son coherentes con la lista de "alimentos nuevos"
recientemente introducidos, generalmente en ocasi6n de las "donaciones alimentarias":
es el caso deI trigillo (bulgur) citado en 83 % de respuestas, aceite (73 %), leche en
polvo (60 %), harina de trigo (50 %). La quinua y caiiahua, dos cereales deI
Altiplano, fueron a menudo abandonadas en gran parte (68 % de respuestas). La
cebada en grano esta en la misma situaci6n (21 %). Es cierto que en este caso, hay
necesidades tante de los hombres como de los animales, a quienes se reserva la cebada
inmadura, como forraje. Ademas, el rigor dei clima (heladas) impide a menudo que la
cebada llegue a madurar.

Aparentemente, la alimentaci6n en Bamburuta se empobreci6 en protefnas
vegetales de la quinua y cai'iahua,pero se enriqueci6 de proteinas animales procedentes
de la came (principalmente de cordero),leche, queso y huevos.

A los escasos alimentos basicos producidos por ellos (papa y chuiio, carne - de
cordero especialmente - y quinua), se han agregado otros mas que no pueden ser
producidos en el Altiplano, entre los cuales figuran: arroz, azucar, harina de trigo,
legumbres, fideo, aceite. Este fen6meno ha sido acentuado por la "ayuda alimentaria"
que va en detrimento de las producciones locales (quinua, cai'iahua, cebada en grano).

En TIPAJARA, cuatro alimentos autoproducidos son citados por la casi-totalidad
de las familias (porcentajes para "ahora"): maiz (100%), papa (98 %), trigo (95 %) Y
came (83 %). Luego de bastante diferencia, estan los quesos (27 %), leche (17 %),
arveja (15 %), harina de trigo (12 %), escariote (l0 %), etc. El cambio significativo
con relaci6n al pasado es el aumento en frecuencias de la carne en general, quesos,
leche, harina de trigo y varias legumbrcs (cebolla, repolIo, zanahoria, lechuga).



tuadro na 109. Las al1mentas y babidas de AUTOPROllIJ:tION m&s 1qJortantes de la al1mentac16n

Parcentaje de respuast8s. Estan subrayadlls las productas c1tsdos sn mb de la mltad de respuestas para "ahDra" a para "entss"

SIIl'BlJRlJTA TIPAJARA CAPIREMlA SANtA RITA
Alimsntos a Ahora Antes Alimentos a Ahora Antes Allmentos a Ahora Antes AllIIlentos a Ahara Antes

babidas , , bebidas , , bebidas , , bebidas , ,
~ 1111 100 Pla!z 1111 97,6 - Cama sn general 91,7 100 Plâtano 100 100

+ Carne en ge!Wal 60.5 56,1 Papa 97,6 95,1 (sin precisitin) (58,3) (63,6) + Arroz 91,3 85,7
+ (de cordera) (53,5) (48,8) Trigo 95,1 95,1 (de cardera) (8,3) (9,1 ) - l'la!z 78,3 85,7
- (de 11ama) (4,7) (7,3) + Ca:ne en ganaral 82,9 78,0 (de cabra) (8,3) (9,1 ) -Vuca 69,6 es,7
(patas de vaca) (2,3) - (sin prscisi6n) (36,8) (34,1 ) (decerdo) (8,3) (9,1 ) - Chiche de maIz 17,4 28,6

+.f!:!!:!!!!:! SB,1 56,1 (de cordera) (22,0) (22,0) (do uaca) (8,3) (9,1 ) + Carne de caza 17,4 14,3

-~ 51,2 56,1 (de cabra) (19,5) (17,1 ) 1'I3!z 91,7 90,9 + Cama de pascado 8,7 -
+ Lache 20,9 12,2 (de œrdo) (2,4) (2,4) - Duaso BJ,3 90,9 - Papaye 4,3 14,3
+ Queso 16,3 12,2 (de uaee) (2,4) (2,4) - Lsche 75,0 81,8 Camata 4,3 -

Csbada 16,3 14,6 + Queso, qusslllo 26,8 24,4 - Calabazas 75,0 81,8 TDlllata 4,3 -
- Cal'lahua 11,6 14,6 + Leche 17,1 14,6 (Zapollo) (58,3) (63,6) Juge de cal'lo 4,3 -
+ Cebo 7,0 4,9 Arueja 14,6 14,6 (Anco) (16,7) (18,2) Noranja 4,3 -
+ Huavos 7,0 2,4 + Harina de trigo 12,2 9,8 +Vuea 75,0 72,7 Pil'Ia 4,3 -
* Lechuga 4,7 2,4 Escariots 9,8 9,8 -Camots SO,O 54,5 Ca::ao 4,3 -

Phesa (oreilla) 2,3 2,4 l'lan! 7,3 7,3 + Paroto JJ,3 27,3 Cof6 4,3 -
* Arroz 2,3 2,4 + Cebolla 7,3 4,9 Hueuos 25,0 27,3
*Yuca 2,3 2,4 Cebada 4,9 4,9 Cerla de ozClcar 25,0 27,3
* Zanahoria 2,3 2,4 Quinua 4,9 4,9 l'lan! 8,3 9,1
* tlabo 2,3 2,4 Lacayots 4,9 4,9 Aj! 8,3 9,1
'il' Caf' 2,3 2,4 Hueuœ 4,9 4,9 Cebolle 8,3 9,1
* Cacao 2,3 2,4 + Repallo 4,9 2,4 Zanahorie 8,3 9,1
* Cebolle 2,3 - + Zanahorie 4,9 2,4
... Choclo - 2,4 + Lech.Jga 4,9 -

Haba 2,4 2,4
Tomata 2,4 2,4
Locoto 2,4 2,4
Chiche de maIz 2,4 2,4
Uua 2,4 -

No. de respuestas 43 41 41 41 12 11 23 7
No. de familles 44 44 41 41 12 12 23 23
ancuestsdas
, de respuestss 97,7 93,2 100 100 100 91,7 100 30,4

+ Prol!ucto citsdo lIUCho mis fncuantemente en la al1mentscién de "ahars"
_ Producto citsdo IlIJCho menas frecuantemente sn la allmentaci6n da "shore"

* Procedente da tisrras dal Alto 8eni 0 Ela los Vungas



Cuadro rP 110. Las allmentas y bebldas dB Ml AUTlJIROIll.CCION mû 1qxIrtantes dB la allmental:16n

Parcentaje dB respuestaa. Est," subrsymlas las prDlllctos citsdas en _ dB la m1.tsd dB respuestaa para "8hora" 0 para "antes"

BAI'B1JlUTA TIPAJARA CAPIIlEMlA SANTA RITA

Allmentos 0 Alma Antes Al.1Dentos 0 Atara Antes Alimentas 0 Ahora Antss Alimentas 0 Ahara Antes

bebidas ~ ~ bebidas ~ ~ bebidas ~ S bebidas S S

Arroz 95,3 94,6 ~ 78,0 77,1 Fïdeo 111I 100 + Paroto 13,0 -
AzGcar 00,7 89,2 + Fïdeo 78,0 65,7 -~ 83,3 90,9 - l'lBntsca 8,7 14,3

+ Hsrina da Trigo 67,4 62,2 AZUcar 61,0 62,9 - Csballa 75,0 81,8 - SaI 8,7 14,3

Otrs Vercllra 30,2 29,7 + Acsite SB,1 48,6 - Harina de trige 66,7 72,7 llIalusa 4,3 -
+ F'idso 30,2 27,0 otra vszâ;Jra 31,7 31,4 + Hiema mats 66,7 63,6 Cebolla 4,3 -
.. Aeeiu 27,9 21,6 l'lBntsca 17,1 17,1 - .f!e. SB,3 63,6

+ Csballa 25,6 24,3 Tanate 17,1 17,1 - Acelts 58,3 63,6

Zanahoria. zapallo 20,9 24,3 + Zanahoria,zapallo 17,1 14,3 + Az6:ar 58,3 54,S

+ l'laIz 18,6 10,8 + Herina de trigo 14,6 8,6 + TlJIl8ts 16,7 9,1

Lact.Jga 11,6 10,8 -Sal 12,2 17,1 Yuca 8.3 9.'
+ Leche 11,8 8,1 - Cebolla 12,2 14,3 + Arvejaso 8.3 -

habas frescas
Pl&tano , 7,0 10,B - Coliflor,repoll0, 9,B 14,3 + Zanahorla B,3 -

nabo, r6bano
Naranja 7,0 B,1 Caf6 7,3 8,6 Otra verctJra B,3 9,1
Coliflor, repoll0, 7,0 B,1 + R~lscha 7,3 2,9 l'1antaca B,3 9,1

nabo, rSbanD (betarraga)
Arvejaso habas 7,0 2,7 + LecIwga 4,9 - Caf6 8.3 9,1

frescas
+ Came de cordero 7,0 2,7 - Camota 2,4 5,7
+ l'1antaca 4,7 2,7 Yuca 2,4 -

Came da llama 4,7 - Papallsa 2,4 -
+ Trigulllo (bulgur) 4,7 - Palta 2,4 -

Pan dB trlgo 2;3 2,7 Carne 2,4 -
Aji 2,3 2,7 Pescado en1atado 2,4 -
Tcmata 2,3 2,7 Leche 2,4 -
Pera 2,3 2,7 Cebe 2,4 -
l'Iandarina 2,3 2,7 Cal'\a de azUc8Z 2,4 -
HueIlOS 2,3 - Hoj89 de coca 2,4 - .
Gaseasas 2,3 - Canale . 2,4 -
Cafl! - 2,7
Papa - 2,7

No. de ZBSjlUIIStas 43 37 41 35 12 11 23 7

No. dB familias 44 44 41 41 12 12 23 23

encuastadas
~ de respusstaa 97,7 84,1 100 85,4 100 91,7 100 JO,4

+ Producto c1tado nu:ho mas frecuentementa en la al1mantaci6n de "shora"
_ Producto citado au:ho __ freeuentenente en la al1leltaci6n da "ahora"



Cuaê'o na 111. A11mentos "-IBVIIS '1 al1mentos cp! sa clejann de COI'lSIJII1r

Porc«ltaje de respuestaa. EatM subrayadœ 1Ds pmductas c1tadas en m6s de la mitad de respusstas

BAll8l.IlUTA TIPAJARA CAPIRENDA SANTA RITA
Allmentos Allmentos A11mentos Allmentos

NUEVOS • ABANDllNADOS • NlJEVOS • ABANOONADOS S NI.EVOS , ABANDONADOS • NUEVOS • ABANDONAflOS •
* Triguillo 83,3 ~ 68,4 * Lentejas 76 Harina de trigo 100) (Fideo 100) (Parata 100) Parata 41,7 Cacao, 28,6

~ chocolate
*~ 7J,3 0Uir&la 68,4 * Trieuillo 52 (l'lan! 100) Harina de trigo 33,3 Camote 29.6

(t:ulgur)
* Leche en 60,0 Cebada en 21,1 * bite J2 Ceballa JJ,3 Papa 14,3

palvu grana
* Harina de SO,O Dca 5,3 * Avena 28 l'Ia!z en grana 25,0 b1alusa 14,3

~ (copos)
Harina de D,3 D1Ul'Io S,3 * Leche en 28 TlIl1lIte 25,0 Zapallo, jaco 14.3
malz palvu
Arraz 26,6 * Harina de 5,3 Harinade 20 ilrTriguillo 16,7 Cama fresea 14,3

trigo maiz (bulgur) (que no es de
caza)

Lentejas 23,3 Zanahcria 16 Camote 16,7 Leche 14.3
Cebada 6,7 Otra 12 Papa 16,7 llueso 14,3

verdura
Lechuga 6,7 Lechuga 8 Sand1a 16,7
Cebolla 3.3 RepollD 8 Arroz B,3
Nabo 3.3 Arraz 8 lIIalusa B,3
Zanahcria 3,3 Pandetrigo 8 Vuca 8,3
AzCcar 3,3 Soya 4 Zapallo, joco B,3
l'lanteca 3,3 vac6n 4
Caf& 3,3

~o.de respuestas JO 19 2S 1 1 1 12 7
~o.de familias
iencuestadas 44 44 41 41 12 12 23 2J
~ de respuestas 68,2 43,2 70,0 2,4 8,3 8,3 52,2 JO,4

* procedente en su totalldad 0 en su D18'1or1a de "clonaciones" cle allmentos
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Los alimentos importantes no autoproducidos son relativamente numerosos:
arroz y fideo (78 %), azucar (61 %), aceite (56 %) Y diversas legumbres, etc. Con
relaci6n a "antes", el fideo, aceite, varias ~egumbres (zanahoria y zapallo, betarraga,
lechuga) y harina de trigo son mencionados con mas frecuencia. Es 10 contrario para
la sal, cebolla, algunas legumbres (repollo, colifolor, nabo, rabanito) y para el camote.
Entre los alimentos integrados recientemente a la alimentacion familiar figuran en

primer lugar aquellos que proceden de "donaciones alimentarias": lenteja (citada en
76% de las respuestas), trigillo "bulgur" (52 %), aceite (32 %), avena y leche en polvo
(28 %). Siguen algunos productos nacionales coma harina de maiz (20 %), legumbres
(zanahoria, lechuga, repollo y otras) 0 arroz (8 %). Una sola familia indico un
alimento, actualmente excluido de su alimentaci6n: la harina de trigo.

En Tipajara, la base de la alimentacion consiste en productos propios (maiz,
papa, trigo y carne) y otros que no 10 son (an'oz, fideo, azucar, aceite, legumbres). La
alimentaci6n parece haberse enriquecido en productos de origen animal (carne, queso,
1eche) que aportan proteinas de excelente calidad, en harina de trigo y legumbres que
son fuentes de vitaminas y minerales. Las innovaciones alimenticias fueron en gran
parte suscitadas por las donaciones de alimentos. Por ejemplo, los campesinos que
recibieron lentejas, las aprecian mucha y solo desean una cosa: poseer semillas y
producirlas. Los organismos donadores de la "ayuda" alimentaria deberi'an interesarse
mucha mas en este aspecto y responder a este género de pedido.

En CAPIRENDA, la alimentacion se basa en numerosos alimentos propios:
carne (92 % de respuestas para "ahora"), mafz (92 %), queso (83 %), leche, calabazas
y yuca (75 % en los tres casos), camote (50 %). Todavia son mencionados el poroto
(33 %), huevos y cafia de azucar (25 %), mas algunos otros.

A estos productos de produccion propia hay que agregar numerosos otros que
no 10 son: fideo (100 %), arroz (83 %), cebolla (75 %), harina de trigo y hierba mate
(67 %), bebida muy consumida en el Chaco, papa, aceite y azucar (58 %) asf como
otros. En relaci6n al pasado, la frecuencia de citaciones aument6 para la yuca y
poroto, autoproducidos, asi coma para hierba mate, azucar, tomate, arveja 0 vainita y
zanahoria, todos estos productos no autoproducidos. Son mencionados menos
frecuentemente carne, queso, leche, calabazas (zapallo y anco), autoproducidos, y
arroz, cebolla, harina de trigo, papa, aceite, que no 10 son.

Para los nuevos alimentos, solo tenemos una respuesta: el fideo. Es 10 mismo
para los alimentos que dejaron de consumir: poroto y mani.

La alimentacion en Capirenda es variada. Se basa en numerosos productos
propios y también en bastantes alimentos no producidos por los consumidores.

En SANTA RITA, los porcentajes de respuestas son mucha menos
significativos, ya que la pregunta que se refiere a "los alimentos importantes" no
diferenciaba nquellos que eran autoproducidos 0 no. En esta comunidad, la
alimentacion esta basada sobre todo en cuatro cultivos locales: phitano (100 % de
respuestas para "ahora"), arroz (91 %), maiz (78 %) Y yuca (70 %). Son también
citados, pero con bastante diferellcia: chicha de maiz (17 %), came de monte (17 %),
carne de pescado, pescado por los campesinos (9%), mas algunos otros productos
autoproducidos. Los unicos alimentos de importancia, no producidos por los
consumidores, son poroto, manteca y saI.

El arroz, came de monte y pescado son citados mas a menudo que en el pasado.
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Es 10 mismo para el poroto que no es cultivado. En cambio, son mencionados menos
frecuentemente mafz, yuca, chicha de mafz y papaya para las autoproducciones,
manteca y sal para los alimentos obtenidos por intercambio. Diversos productos son
citados por haber sido incorporados recientemente a la alimentaci6n: poroto (42 % de
respuestas), harina de trigo y cebolla (33 %), mafz en grano y tomate (25 %), trigillo
(bulgur), camote, papa, sandfa (17 %). Los alimentos que se senalan mas
frecuentemente como abandonados por algunas familias son: cacao y chocolate
fabricado por los campesinos (29 %), asf como camote (29 % igualmente).

La alimentaci6n en Santa Rita esta basada en cuatro productos cosechados en el
mismo lugar: el platano que em y sigue estando presente en la alimentaci6n de cada
familia, arroz consumido mas y mas, luego mafz y yuca cuya importancia ha
disminuido. Hay que agregar la carne de monte y pescado, productos cuya
contribuci6n a la canasta familiar parece haber aumentado. El poroto, obtenido por
trueque 0 compra, debe figurar como un alimento nuevo importante. La manteca
obtenida por intercambio disminuye de importancia en provecho de la grasa de cerdos
criados por los consumidores. Estos animales son considerados por las personas de
Santa Rita, primeramente como fuente de grasas.

La alimentaci6n en las comunidades encuestadas se presenta de dos maneras
diferentes. La primera concierne a Capirenda, donde hay una diversidad de productos
basicos tante producidos por los consumidores como comprados. La segunda es la de
las demas comunidades: tres 0 cuatro alimentos basicos producidos por los
campesinos a los que se agregan varios productos obtenidos por intercambio en
Bamburuta y Tipajara y una leguminosa en Santa Rita obtenida de la misma manera

El arroz es en todas partes un alimento basico, pero s610 es cultivado en Santa
Rita. La papa cosechada en Bamburuta - igualmente conservada deshidratada (chuno y
tunta) en este lugar - y en Tipajara son la base de la alimentaci6n en estas
comunidades, de la misma manera que el mafz en Tipajara, Capirenda y Santa Rita,
lugares donde crece, 0 que el trigo local en Tipajara, 0 al igual que el platano
cosechado en Santa Rita. La harina de trigo que s610 es producida en Tipajara y el
fideo, que ninguna comunidad fabrica, juegan un papel muy grande en Bamburuta,
Tipajara y Capirenda, pero no en Santa Rita.

El azucar y aceite obtenidos por intercambio en el Altiplano, los Valles y el
Chaco son importantes en la alimentaci6n de las poblaciones de estas regiones. En la
Amazonia, se utiliza la cana de azucar local; en vez deI aceite, poco consumido, se
sustituye la manteca, cada vez mas obtenido a partir de cerdos criados en ellugar.

La carne de ganado es promordial en Bamburuta, Tipajara y Capirenda, pero la
carne de monte y el pescado son, en Santa Rita, las primeras fuentes de protefnas
animales.

Ademas, los cereales andinos, quinua y caiiahua, esenciales para la alimentaci6n
en el Altiplano parecen perder su importancia. En Capirenda, el queso y la leche asf
como diversas especies de calabazas, yuca y camote, son productos autoproducidos de
primer orden. En esta comunidad, las compras de cebolla, hierba mate (bebida muy
consumida y apreciada) y papa son importantes. La yuca producida en Santa Rita, que
esta disminuyendo, sigue siendo une de los cuatro pHares de la alimentaci6n en este
lugar.
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8. LA CRISIS TAL COMO ES VIVIDA y SENTIDA POR LAS
FAMILIAS CAMPESINAS

Fonnulamos las preguntas comparando el presente (momento de la encuesta) y el
pasado (cinco a siete anos antes) que corresponde a comienzos de la grave crisis
monetaria, econ6mica y social que conoce Bolivia.

8.1. GRANEROS y ALMACENAMIENTO DE LAS PRODUCCIONES

Vease cuadro n!! 112.

La situaci6n es muy diferente seglIn las comunidades.

En Tipajara, mas de tres cuartas partes de las familias (76 %) construyeron un
silo (0 utilizan el que ya posefan, 7 %) para los cereales (maiz 44 %, trigo 39 %), papa
(24 %) 0 cebolla (7 %). Pero cl 10 % precisa que es debido al aumento de sus
producciones. Menos de una cuarta parte (24 %) no construyeron nada. Entre ellas,
15 % precisan que es por falta (0 debilidad) de producci6n.

Es evidente que la gran mayorIa de las explotaciones de Tipajara almacena los
excedentes no consumidos inmediatamente. Veremos mas adelante que s610 22 % de
las familias piensan disponer de mas alimentos que antes, contra 41 % que estiman
tener menos.

En Santa Rita, la situaci6n es parec.ida, pero en menores proporciones. S610
61 % de los campesinos construyeron recientemente especies de silos (pirhua) hechos
de corteza de arbol (perea) secada y cocida que deben ser reemplazados cada ano.
Algunos precisan que estos sirvan para arroz (11 %) 0 mals (6 %). Sin embargo, 40%
no construyeron nada y 17 % seiialan que es por falta de producci6n 0 por que
comercializan inmediatamente los excedentes.

La producci6n agrfcola aument6 para la mayoria de las familias, como 10
confIrma el porcentaje de ellas (53 %) que declaran disponer de mas alimentos que
antes.

En Capirendat 58 % de familias construyeron recientemente un silo 0 un
dep6sito 0 utilizan el que ya posefan (17 %). 25 % de los encuestados precisan que
éstos sirvan para conservar el mafz. Por otro lado, en 42 % de las explotaciones, nada
se construy6 por falta de producci6n 0 de excedentes.

En Capirenda, la producci6n agrfcola parece haber aumentado para una mayorfa
relativa de explotaciones. En un cuarto de ellas, la producci6n se habda estancado y
para un tercio habrfa bajado (ver mas adelante el capitulo "disponibilidad alimentaria").

Finalmente en Bamburuta, la producci6n agrfcola baj6 claramente para la
mayorfa de los habitantes. Asf, 86 % no construyeron nada recientemente para
guardar sus producciones y 79 % precisan que es por falta 0 insufIciencia de
producci6n 0 por falta de medios. 21 % senalan que su casa es sufIciente para
conservar las bajas cosechas. S610 14 % de las familias construyeron algo para la
papa 0 el chuno.

Estos resultados seran confIrmados ulteriormente por la disponibilidad
alimentaria.



Porcentaje de respuestas (algunas son mUlUples)

BAPBURUTA ~ TIPAJARA ~ CAPIRENDA ~ SANTA RITA ~

SI 14,0 SI 75,6 SI 58,3 SI ..§l.1.

- Sin razlln 9,3 - Para el rna1z 43,9 - Para el malz 25,0 - Para los productœ ali- SO,O
- Para el tr1go 39,0 menticios (sin pracisién)

- Para la papa 2,3 - Para la papa 24,4 - Sin razén 16,7
- Para las cebollas 7,3 - Para el arrez 11,1

- Para el chul'Io 2,3 - Para los productos ali- 2,4 (Utilizan el silo a el (16,7)
menticios (sin precisibn) depésito que YB ten1an) - Para el mz 5,6

- Porque producen mas 10,0
que antes
(utilizan el silo que ya ( 7,3)
ten1an)

- Para luchar contra 7,3
lœgorgojœ

- Reeilln casadœ 2,4

NO ~ NO ~ NO 41,7 NO 38,9

- Par falta de producci6n 44,2 - Por faUa de produt:ci6n 14,6 - Por falta de producci6n 41,7 - Por falta de producciôn 16,7
- Poca produccién (guardada 20,9 o no la necesitaban o no 10 necesitaban o comercializacién

en la casa) - Poca producciôn (guardada 2,4 inmacliata
- Par falta de recursœ 14,0 en la casa) - oiversas razones 16,7
- oiversas razones (p:; 7,0 - oiversas razones (son 4,9 (van a construirlo,

viejo, recidn van a ancianos, IiUjeres solas) . no tienen casa propia)
hacerlo, no han tenido - oispone de otro silo 2,4 - Sin razOn 5,6
tiempo) en la casa de su padra

- Sin razOn 4,7

NÜU9ro de respuestas 43 rlûmero de respuestas 41 NUmero de respuestas 12 NlJnero de respuestas 18

NUmero de familias encuestadas 44 Nûœro de fBJllilias encuestadas 41 Ntinero de fBJllilias encuestadas 12 NUmero de familias encuestadas 24
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8.2. CREDITO AGRICOLA AUTOFINANCIAMIENTO y ASISTENCIA
TECNICA

8.2.1. Crédito agricola

Vease cuadro nQ 113.

El recurso al crédito agricola solo cs importante en Santa Rita. Un tercio de los
campesinos (30 %) aprovech6, el ano de la encuensta, en el "Banco Agricola" de
Trinidad y 25 %, que no hahian presentado su pedido, tenian la intenci6n de hacerlo el
ano pr6ximo. Con excepci6n de una familia, que utiliz6 su préstamo para pagar a un
obrero agricola (pe6n),. todas las demas 10 gastaron para la compra de bienes de
consumo comente, sobre todo alimenticio (manteca, carne) y de ninguna manera para
una inversi6n productiva.

Si 70 % de familias no hicieron préstamos el ano de la encuesta, s610 5 %
precisan que es por falta de medios para reembolsar, 5 % que es porque no tenfan
necesidad y 10 % porque no quieren endeudarse.

Finalmente senalemos que 1985 fue el primer ano en el curso deI cual los
campesinos de la comunidad de Santa Rita tuvieron acceso al crédito agricola, cosa que
les era totalmente desconocida anteliormente.

En Tipajara, un poco mas de la quinta parte de familias (22 %) pidi6 dinero
prestado, pero de los amigos 0 vecinos, con excepci6n de dos familias que se
endeudaron con un banco (Banco Agricola). Los préstamos entre vecinos son con
interés (monto que no pudimos conocer). Los préstamos entre amigos son sin
interés. Elprestatario debe empero reembolsar una suma recalculada en funci6n de la
inflaci6n y equivalente a la suma recibida. El precio de una vaca sirve a menudo de
unidad de referencia.

Entre los que no se endeudan (78 %), 29 % dicen que es por falta de costumbre
y de saber, 22 % por faIta de medios, 15 % porque no desean tener deudas
(frecuentemente por desconfianza de los bancos) y s610 12 % porque no tienen
necesidad.

En Capirenda, s610 8 % de las explotaciones obtuvieron un crédito deI "Banco
deI Estado" en Villamontes. Pero 42 % insisten en senalar que antes los bancos
prestaban y que actualmente ya no 10 llacen mas.

Entre los que no contrajeron préstamos, 42 % precisan que es por falta de
garantia 0 de medios 0 a causa de las tasas de interés demasiado elevadas, 25 %
porque no tienen necesidad y 8 % para evitar tener que reembolsar.

Finalmente en Bambun1ta, unicamente 5 % de campesinos obtuvieron un crédito
de parte deI "Banco AgrCcola" y eso em para las nuevas tierras que acaban de colonizar
en los valles tropicales de Alto Beni.

En el Altiplano, nadie obtuvo préstamo para ln ugricuItura 0 la ganaderia. Entre
las razones invocadas para explicar la ausencia de préstamos en el AItiplano,
senalamos: no saben 0 no conocen (33 %), no desean endeudarse (19 %), faIta de
garantfa 0 de fianza (19 %)" no pudieron hacer los tramites (16 %), vieron su pedido
de préstamo rechazado por el ""Banco Agricola" y s610 5 % porque no tenfan



Cuaclro rP 113. Respuestas a la preguntal Dl. Obtwo recientemente criditosl
se ha prestado dinero 0 especies para sus cultivas y ganado?D

Porcentaje de respuestas (algunas son mültiples)

BAJlBURUTA ~ TIPAJARA % CAPIRENDA ~ SANTA RITA ~

SI 4,7 SI 22,0 SI B,3 SI JO- -
Del DBanco Agr!colaD en 4,7 De amigos 0 vecinos 17,1 Del DBanco dal EstadoD B,3 Del-eanco AgricolaDen Trinidad JO
Alto Beni en Vlllamontes (para la compra de bienes de

Del banco (Banco Agr!cola) 4,9 conSl.lllO alimentario 0 el pago
de un obrero agricola en un
caso)

NO 95,3 NO 7B,o ND 91,7 NO .1!!

- No saben, no conocen 32,6 - No tienen la costumbre 0 29,3 - Antes los bancos prestaban, 41,7 - Esperan pedir un crédito el 25
- tJo desean endeudarse 1B,6 no saoen endeudarse ahora no ano préximo en elaBanco

(miedo del endeudamiento, - No desean endeudarse (des- 14,6 Agricola" de Trinidad
no han hecho pedido) confianza en les bancos, - Para no tener la preocu- 8,3 - No conocen 0 acaben de 15

- Por falta de garantlas 18,6 no quieren tener deudas) pacion de tener que reem- Hegar
(producci6n, trabajo, etc.) bolsar - No desean endeudarse 10

- No han podido hacer las 16,3 - Por falta de garant!as 0 22,0 - Por falta de garantias 0 41,7 - Por falta de garantias para 5
trâmites (ausencia de tltu- de medios (no tienen acceso madios (garantias altas, el reembolso
los de propiedad, no saban al crédito, no pueden reem- intereses demasiado ele- - No tienen sus papales en 5
hacer los trâmites) bolsar, intereses demaslado vados) orden

- El DBanco Agr!ccla" ha 7,0 altos, cs andeno) - No 10 necesitan 5
rechazado sus peticiones - No necesitan (tienen 12,2 - No 10 nscesitan 25,0 - Sin razon 5

- No necesitan (t1enen 4,7 ganado, granos, se auto- .
ganado) financian)

~nro de respuestas 43 NClnero de respuestas 41 NDmero de respuestas 12 NUmero de respuestas 20

Nünero de familias encuestadas 44 NUmero de familias encuestadas 41 NUmero de familias encuestades 12 NUmero de familias encuestades 24
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necesidad.

La obtenci6n de créditos agrfcolas es extremamente limitada en las
comunidades rurales encuestadas, con excepci6n de Santa Rita donde los
préstamos sirven esencialmente para financiar las compras de alimentos y casi
nunca para invertir en medios de producci6n.

8.2.2. Autofinanciamiento de la agricuHul'a y la ganaderia

Yease cuadro n!! 114.

En Capirenda se encuentra el mayor nlimero de familias (83 %) que gastan mas
que antes para la explotaci6n de sus tierras. El 58 % invoca el aumento de los costos:
salarios de los obreros agrfcolas (peones), alambres para las cercas, medicamentos,
transporte y cuidados dei ganado. Un tercio de los ganaderos (33 %) seiialan que
ahora gastan mas por los animales: lucha contra la tiebre aftosa y vacunaciones de los
animales (bovinos, caprinos, porcinos). S610 el 17 % gastan menos, ya sea porque
trabajan solos sin obrero agrfcola (8 %),0 porque tienen una baja producci6n (8 %).

En Tipajara, tres cuartas partes de las familias (73 %) gastan mas por la
explotaci6n de sus tien'as, en particular para pagar a los obreros agrfcolas (32 %), para
la compra de semillas (22 %), sobre todo de papa y trigo, para la compra de
herramientas, abono y pesticidas (12 %), para la compra de hojas de coca (12 %),
porque aumentaron las superficies cultivadas (l0 %) 0 en raz6n deI aumento de precios
de los insumos monetarios ("todo es nUlS caro") para 10 % de entre ellns.

En Bamburuta, 60 % de los campesinos gastan mas que antes para sus tierras y
su ganado. En particular para el trabajo - 26 % - (obI'eros agrfcolas 0 alimentaci6n
dada durante la ayuda mutua comunitaria "ayni"), para alquilar una yunta durante las
labores (9 %), para el ganado (9 %), para la compra de saI, de forraje 0 de cebada,
debido al aumento de los insumos (9 %) porque "todo es mas caro", para la compra de
tierras 0 de ganado (7 %), a causa de la cafda de la producci6n (sequfa) - 7 % - 0 para
la compra de material agropecuario (5 %),0 sea herramientas, arados, sogas. 40 % de
los encuestados no aumentaron sus gastos: para 12 % de ellos porque gastan 10 mismo
que antes, para 12 % porque trabajan solos 0 unicamente con la ayuda mutua
campesina (ayni) sin concurso de obreros agrfcolas. 5 % no gastan y no invierten en
nada. Igualmente 5 % no tienen producci6n 0 ganado para vender y poder
eventualmente invertir. Finalmente 5 % declara tener menos cultivos y ganado (por 10
consiguiente menos ingresos que les permitan invertir).

En Santa Rita, un poco mas de la mitad (53 %) de los campesinos gastan mas
por sus tierras: 37 % para pagar a obI'eros agrfcolas 0 la alimentaci6n que les ofrecen y
5% para la compra de pesticidas. Pero 47 % gastan menos, porque trabajan solos sin
la ayuda de obreros agrfcolas (l6 %) 0 debido a la inflaci6n (5 %).

Observamos que en todas las comunidades, las familias, en su mayorfa, declaran
gastar menos por sus tierras y ganado. Ya sea en Santa Rita (53 %) donde la
producci6n aument6 0 en Tipajara (73 %) donde la producci6n baj6 0 en Bamburuta
(60 %) donde también descendi6 claramente. Capirenda tiene el aumento de gastos
mas fuerte (83 %), porque para estos ganaderos, los insumos dé origen monetario son
los mas importantes y con la hiperinflaci6n (1) los costos aumentaron grandemente.

(1) 2 177 % en 1984,8 171 % en 1985 y 66 % en 1986 (cifras deI I.N.E.).



Cuadro rP 114. Respuestas a la preg,mta .-,Ahara gesta niIs d1nero en sus cult1vas y ganado1"

Porcentaje de respuestas (algunas llDfl mUltiples)

llAl'IlURUTA Il TIPAJARA Il CAPIRENDA Il SANTA RnA Il

SI 60.5 SI 73.2 SI 83.3 SI ...&§

- Para pager a 1Ds obreros 25,6 - Para pagar a 1Ds obraras 31,7 - Auœnto del costa de vida se,3 - Para pager a 1Ds obreras 36,6
agr!colas (paones) y la agdcolas (paones) (salarias de los obreros, agrlcolas (peones) 0

al1mentacién Mante la alambres, medicamentos, conprar alimentas para
ayuda nutua campesina (aynl - Para comprar semil1as 22,2 transporte, cuidados al trabajar

- Para CDIlprar sal, forraje 9,3 (papa , trige) ganado)
o cabada para el genado

- Cultivan mis t1erras .9,8 - Aunento de gestas para 33.3 - Acaban de instalarse 5,3
- Para alqullar su arado 9,3 ganado (cuidedos contra la

durante las labranzas - Al.JIlElI1to del costo de vida 9,8 fiebre aftosa, vacunas
- Aumento del casta de 9,3 (todo es mas caro) para vacunos, caprinos, - Campra de pesticides 5,3

vida (tado es mis caro) porcinos)
- Para camprar tiena a 7,0 - Para camprar harramientas, 12,2

ganado abanas, pesticides - Sin razén 5,3
- Debido a la sequla 7,0

o a la escasez - Canpra de caca 12,2
- Para camprar harramientas, 4.7

materiel agrapecuaria - Varios(campra de alimentas) 2,4
- Sin raz6n 2,4

t,() 39.5 ND 26,8 NO 16.7 ND 47,4
- Es cama antas 11.6 - Trabajan salas sin 12,2 - Trabajan solos 8,3 - Trabajan solos 15,8
- No es necesaria (trabajan 11,6 obrera agricola sin abrera agricola sin abrera agricola (pe6n)

solos a can la ayuda nutua - No tianen dinerol 4,9 (pa"n)
campes1na: ayni) no gestan dinera - Baja producci6n . 8,3 - Han gastado menos debido 5,3

- tlo gastan y ra inviertan 4,7 - No cultivan (ancianos) 2,4 a la inflacién
nada

- No t1enen cultivas a 4,7 - Cultivan poco 2,4 - Varios (acaban de camsnzar) 5,3
ganado para vender y tener - Tienen bastantes semillas 2,4
dinera

- Tienen menas cultivas y 4,7 - Necesitan dinara para 2,4 - Sin razén 21,1
genada su casa

- Sin razfln 2.3

~Unero de respuestas 43 NUnera de respuestas 41 Nünero de respuestas 12 Nilnero de respuestas 19
~Cmara de familles encuestadas 44 NUnero de families encuestadas 41 NUnero de familles encuastades 12 ~Unero de familias encuestadas 24
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En Santa Rita, donde los insumos monetarios son bajos, las explotaciones donde
se gasta mas que antes y aquellas donde los gastos no aumentaron son de proporciones
casi idénticas: 53 % Y47 %.

8.2.3. Asistencia técnica a los campesinos

Vease cuadro nI! 115.

El panorama general es de un abandono casi total, comprobandose que en Santa
Rita. la unica asistencia técnica recibida en una farnilia fu'e la de un pariente mecanico,
casualmente de visita en ellugar.

En Tipajara, 10 % de los campesinos recuerdan una visita, ya sea de una
cornisi6n contra el mal de Chagas, 0 para la irrigaci6n (problema vital que interesa a
los habitantes de esta comunidad), 0 para la distribuci6n gratuita de semillas de
legumbres, 0 de "Desarrollo de Comunidades", 0 de personas que no recordaban que
es 10 que habian hablado.

En Bamburuta, 14 % de familias se beneficiaron mas 0 menos de la asistencia
de diversas organizaciones, sobre todo caritativas: de Noruega (donaci6n de semillas y
abonos)~ de "DesaITollo de Comunidades", de "Pifiata artesanal" 0 de la. "Fundaci6n
contra el Hambre".

En Capirenda, s610 17 % de los ganaderos encuestados aprovecharon la visita de
un veterinario de CODETAR (Corporaci6n de Desarrollo deI departamento de Tarija).

La gran mayorfa de los habitantes de las comunidades encuestadas se queja de
la falta de asistencia técnica y sanitaria.

Los raros pedidos hechos por los campesinos quedaron frecuentemente sin
respuesta. En caso de necesidad, tienen que ir a la ciudad, con la esperanza de poder
resolver sus problemas, ya que casi nunca los técnicos vienen a sus comunidades.

8.3. DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA

Vease cuadro nl! 116.

En Santa Rita, mas de la mitad de las familias (53 %) declaran disponer de mas
alimentos que antes, generalmente sin dar una raz6n particular. Aigunas precisan que
es porque trabajan mas (6 %) 0 gracias a la solidaridad en la comunidad (6 %). Un
tercio (35 %) afirma disponer de menos alimentos y el 6 % 10 explica por una
producci6n mas baja, los demas no dan razones. Finalmente, el 12 % responde que la
disponibilidad alimentaria no cambi6.

En Capirenda, existe todavia una relativa mayorla (42 %) que dispone de mas
alimentos que antes, gracias a una mejor producci6n (42 %) e igualmente de mas
compras de alimentos (8 %). Un tercio (33 %) declara disponer de menos alimentos
debido a la cai'da de la producci6n (17 %), deI aumento deI costo de vida (17 %) 0 deI
crecimiento de su familia (8 %). Un 25 % estima que la situaci6n alimentaria no
cambi6.

En Tipajara, 41 % de los encuestados estiman que las disponibilidades
alimentarias son siempre idénticas, en particular debido a la producci6n que no



Cuadro rP 115. Respuestas a la preguntal n, Tiena mas asistarcia tëcnica para -mejorar sus cultivos y ganado?a

Porcentaje de respuestas (a1gunas son nW.t1p1es)

BAPBURUTA % TIPAJARA % CAPIREMlA % SANTA RITA %

SI 14,3 SI 9,B SI 16,7 SI 5,6--.
- de Noruega - denOesarrollo de Canunidadesa 4,9 - El veterinarlo(de CODETAR - De un sobrina mecânico

(donacion de semillas y - Los camp9s1nos no se acuer- 2,4
abonos) dan mas de 10 que los

- denOesarrollo de Cœunidadesa técnicos hab1aron
- de Pinata artesanal - Para la irrigaciDn 2,4
- denFundacion contra el - Una vez hubo distribucién 2,4

Hambrea gratuita de semil1as de
verdures

- Una vez llegé una comisiôn 2,4
contra el mal de Chagas

ND 85,7 ND 90,2 ND B3,3 NO 94,6

- Nadia viane; no han pedido 57,1 - No saben 0 los técnicos 7B,0 - Nadia recorre el 1ugar; SB,3 - Nadie ha veniOO 50,0
nada 0 no han hacho los no vinieron en casa do necesidad hay - No saben; 27,8
trâmites necesarios que ir a Vi11amontes sin razOn

- No saben 21,4 - Los técnicos no 11egaron 4,9 - No han pedido 11,1
- Varias razones (viejos, 4,8 hasta su casa (se quedaron - No saben 25,0 - No hubo posibi1idad, por 5,6

no han esistido a los cerca de la escuela) ser costosa la asistencia
cursDS de formacion) técnica

- Pidieron un banc antisâr- 2,9 - Fa1ta buen camlno 2,4 ' - Ninguna respuesta a su 5,6
nico, pero en vano pedido

NUmero de respuestas 42 rtumero de respuestas 41 Numero de respuestas 12 NUmero de respuestas 1B
NUnero de familias encuestadas 44 NUmero de familias encuestadas 41 Nünero de familias encuestadas 12 NUmero de familias ercuestAdas 24



BllI'IUIUTA J TIPlWRA J CIlPIREIDA J 5A!11'A mA J

SI (fIlS) SI (lM) SI (fIlS) SI (fIlS)
..

.!a!. 22.0 61.7 52.9
- TnlIajlln .- 1.7 - P1ejœ pnxb::d4n '/ 17.1 - P1ejœ pnIlU:d6a 61.7 - Tnbajan_ 509
- F-w..- JBPi(a Z.3 .. tnbajD - l:aIpmn _ alJaentas B.3 - Cndas 8 la saUdar1dad 5.9
- Tnbajlln 81 Je clud8d '/ 203 - Ais r-za de tnbajD 2.1 en la CDUI1dIIdu-nvl__ - F..us. .. pequefta . 201 - Sin nzân 52.9

rD (l'EllIS) !L! rD (1EIII5) ~ rD (l'EllIS) 33.3 ail (fEIIlS) 35.3
- PmlU:I:bit _ "Ja. 32.6 - PIenœ p;aIb:diin 211.6 - PIenœ pnDIc:din 18.7 - ""- prcIlb:clDn 5.9

SlÇI1a desdII 1!112o (--=la dB DuvJas.
ç:wdDdas. he1adIIs. (1&,,3) p1agBs dB las plantas) - n amta dB v1dII lB 16.7 - Sin razDn 17.6
falta ,.nta lU8nta las - Part.ldân dB la tIsrn D 1.9 ..-ntado (tadD es
la!Ja:8s, falta~ (6.7) t:bImos en CIlIIIin .as œI'D)
tas• ..-rides adtllllldlls (203) - ..... fuena dB trabajo 2,6
lIIis JBPIiias - lIenden U18 parte de Je 206 -F.uJa"'~ B.3

- F..w.. ois grandi! 1,7 pnda:16n para tenœ
- Fute dnero (falta 6,7 d1NnI para la B5ICUIl1a

gIIlB:fD para --m) da _Id.jœ
- 58 han 1l1li 8 la clud8d 203

'NadU....
- Sin razDn 2,3

ES IQJlL 66,2 ES IIZIlIL. 11,5 ES IGUllL 2S.D ES IQJllL 11.B
- DmldD 8 Je prDIiIcdiin 211,9 - Do!ddD 8 la pnICb:da1n 31,7 - e-._ antes B;3 - Sin rmn "1T";I
- S!n nzfIn 7,0 - Razaœs cU.tDl6gka 1,9 - Nu IB:851tan • 8,3
-~ID_ 1,7 ~ l1ulIla. grrizadag) - Tada es • œI'D. 8.3

.ucla - TiIll'rllS agotadas Z,I - Vlle\ dB 811 tntI.jD 8,3

- Pacos zecu:sœ 6.7 - Fute t1ern 201
- e- lD9 alJI8ltœ 2.3 - Gast.as .. _ hijœ Z,I

qae halI1.Bn~ -~haœpDCD 201
- El t8Il8ilo dB la f..us. 2.3 sol.-1te

NIB e-b1a1lD
-F-w.. ........ 2,3

.... 1lIC1bldD~
- Vl_ III la cI.lIdmI Z.3

~ dl nsplII8ta 13 .-ndanspNt8s ., "-0 dB zespœstas 1Z fiÛIIlrD dB nspuI!Itas 17

Fû-o dl f..uJas _lltId.. .. fÛBro .., f..was ____ .. ..-0 de flll11JM __tadaa 12 l'Uent dB fllll1118s encœstadas 26
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aument6 (42 %). Un tercio (33 %) declara disponer de menos alimentos, invocando
principalmente una disminuci6n (27 %) de la producci6n (faIta de lluvias,
enfennedades de los cuItivos). S610 el 22 % dispone de mas alimentos, gracias sobre
todo a una mejor producci6n y mas trabajo (17 %).

En Bamburuta, s610 9 % de campesinos disponen de mas alimentos que antes,
porque trabajan mas (5 %), tienen una familia mas pequefia (2 %) 0 trabajan en la
ciudad de donde llevan viveres (2 %). Casi la mitad (47 %) tiene menos
disponibilidades alimentarias, debido a la cafda de la producci6n (33 %) atribuida a las
condiciones climaticas (sequIa, granizada, heladas) para 16 % de ellos, a una falta de
yunta en las labranzas 0 de herramientas (5 %), a una disminuci6n de las superficies
sembradas (2 %), a causa deI aumento de su familia (5 %), a falta de dinero (5 %) por
no tener ganado para vender.

En resumen, dos comunidades mejoraron, en promedio, su situaci6n
alimentaria (Santa Rita y, en menor medida, Capirenda) y dos disponen de
menos alimentos que antes (Tipajara y sobre todo Bamburuta).

8.4. EYOLUCION DEL PODER ADQUISITlYO y EL AHORRO

8.4.1. Evoluci6n dei poder adquisitivo

Yease cuadro ng 117.

Santa Rita es la unica comunidad donde la mayorfa relativa de campesinos (42%)
declara poder comprar mas que antes, debido al aumento de sus producciones (26 %)
agrlcola y artesanal (cenimica), gracias al nuevo camino que facilita el comercio (5 %)
o en raz6n de la ausencia de comerciantes (5 %) que probablemente exageran en la
fijaci6n de sus precios. Un 21 % de familias estima comprar menos que antes, ya que
todo es mas caro, el poder adquisitivo de la moneda baj6, el dinero que ellos poseen ya
no alcanza. El 37 % piensa que es como antes con razones variadas y algunas veces
contradictorias tales como: los precios son idénticos (5 %) y todo es mas caro (11 %).

En Tipajara, 27 % de los campesinos declaran poder comprar mas que antes,
esencialmente gracias al aumento de la producci6n y los ingresos monetarios (22 %):
mas cereales, ganado, trabajan mas, venden mas. Pero 29 % estiman poder comprar
menos que antes ya que todo es mas caro, el dinero que poseen ya no alcanza (29 %).
Algunos agregan la baja de producci6n (2 %) y la baja de los precios de venta de los
productos agrfcolas (2 %). Finalmente una mayorfa relativa de los encuestados (44 %)
encuentra que "es como antes": compran unicamente cuando necesitan y cuando tienen
dinero (29 %).

En Bamburuta, unicamente 7 % de familias declaran poder comprar mas que
antes. Pero la gran mayorfa (63 %) dice 10 contrario: las familias poseen menos dinero
(33 %), particularmente porque venden menos productos, no utilizan la moneda
(trueque, intercambio de trabajo "ayni") 0 no tienen dinero (19 %), todo es mas caro y
el peso perdi6 una buena parte de su poder adquisitivo (7 %), su familia es mas
numerosa (2 %) 0 s610 compra alimentos (2 %). Finalmente, 30 % estiman que "es
como antes", sobre todo porque poseen los mismos ingresos monetarios (14 %).

Nadie, en Capirenda, piensa poder comprar mas que antes. La gran mayorla
(83%) declara 10 contrario: todo es mas caro (50 %) debido a la inestabilidad
monetaria, el precio de venta deI ganado ha bajado (18 %) 0 el dinero que poseen no
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Cuadra rIJ 117. Raupueslas s la prllpla,"l.ClIll sI d1nara "'" tlena, pueda coqlrar mis "'" antes7"

ParcentaJo de r_las (sl_ son IlIlltiplo.)

IlAI'IItJlIJTA 1 TIPAJARA 1 tAPllltA1lA 1 SANTA RlTA 1,

SI (l'lAS) L!! 51 (l'lAS) ~ 51 (l'lAS) .!!. 51 (l'lAS) ~

-_mis dlnaro 2,3 - _ do la pro<b::cJ.6n 22,0 - Auœnto do au pra<b::ci&n 28,3
- FamUle ..........roaa 2,3 1 los ingrllSDB __ta- (aU"'"tarh a orts.....l'
- Sin raz... 2,3 riOB (""" grenDll, lPIla cerAmlcal ant.es ·BI'Bn pe6n

ganadD, trabajan IPIls, 1 _1"""" dDlIdsti.a 1 no
vendon ""') poss1an Usrra, antar1or.

- ~an • pars BUS 2,4 -,ta vlvlan sn Son Ignacio)
hiJœ - El "-0 camlno 'aclUta 5,3

- C"",ran snsegulds "'" tis- 2,4 el ctlDBfc10
ren dlnora 1 no ",leren - No ""1 .....r.lenta. 5,3
guo_rio (porqlMl "ta SB (qua ••aguIa" 8n aua
dsvalua dpldD) precla.).

- Sin ruOn 5,3

NO (1"[Nl5) !b! MI (l'ENOS) 28,3 MI (l''EMIS) ~ MI (l'ENOS) ~

- Posssn _ dInora 32,6 - BaJs do prD<b::c16n 2,4 - Todo B8 lIIb .ara (_Ids SO,O - Todo •• lllIl••ara, bsJa 21,1
(V8l1dan __ BUS

- BaJa do 1IIs prsc1Bs do 2,4 a la JNstabllldad do le dal podar adqula1tiva
pro<b::tu, .te.) venta de lOB pro<b::tos aal<Ida) dal olnora1 el dlnora _

- No U!I8Il dJnsro , no 16,6 agrlCD1as - 6aJa do 1IIa preclaa do 16,7 pae9en ya na alcaNa
'1..." dJnoro (_ e TodD ....... caro, la 26,3 """ta dol gonads

tr\efl8 ':1n~a do plats no .l.onza aâs - U d1nara"",_ 16,7
tr_Jo aml, no _an, no elcanm
no -œn, no Usnan par.
-)

- Todo B8 sis caro, pdrdlds 7,0
dol PDdar ~tivo ds1
dlnaro

• Slllo ttIlIpran vi_lIB 2,3
- "lIlllll.... /UlIBrIIB8 2,J

ES IQIAL 30,2 ES IGUAL 4J,9 ES IGUAL 16,7 E5 IGUAL 36,6

- TJ.enan 1IIa IIlSlllD8 lng..._ 14,0 - ~an Cnlcamanta 29,J - Solo COI1Iran 111 necsoerla 6,3 - LOB preclas .aUn 19uol•• !,J
......tarloa c:uandD nscasltan 1 - Tcxfo eB m4s caro 10,5

- Todo B8 ... caro, "dldo 8,J Usnan d1nsro - Los prsclo. 8Ll>Bn 1 6,3 • Gas tan para la aalud 5,J
dol padar adqulalUva liIIl o Gaetan para lIUlI hijaa 4,8 ...- lll8/Itan&r el podor - Sin razan 15,8
d1naro 1 SU B8PD08 adqulaltiva do la plata

o Baja do la prcdJcc1Aln 4,7 - Baja do prD<b::c16n 2,4
(ut1llzan .... prlllU:tas • l''ala ZIllIU>BfocJdn dol 2,4
parselsu~, trabaja do taj1ds
pracloa do venta do lIUlI - Sin razln 4,9
pra<b::taa II1II' bojaa, na
_ bastanta papa pua

_rI
- Algunas 1IlICB. no h&1 pra- 2,3

lkJctOB para etIJ1IZar
o Na van a la ciudad 2,J

Wmera do rs.......taa 4J N!œra do r_taa 41 Nûaero do re_tas 12 Nlioara do re_tas 19
~ da 'aIIllias sncuo.tadas U Iùoaro da 'lIlllllas .........tadas 41 Nllaero do r...l11as III'CUBlltadas 12 r60era do , ...11las .......slads. 24
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alcanza mas (18 %). Finalmente, s610 17 % dicen que "es como antes", pero 8 %
precisan que s610 compran 10 estrictamente necesario.

Con excepci6n de Santa Rita, donde la producci6n agrlcola y artesanal
aument6 para una relativa mayorfa de familias, la crisis monetaria se senti6
duramente, otro tanto por la baja de la producci6n. Muchos campesinos se
retiraron un poco mas deI mercado monetario: practican el trueque y el trabajo
comunitario, no compran nada y no venden nada (a menudo porque no tienen
nada que vender) y producen s610 para autoconsumo.

8.4.2. Ahorro de los campesinos

Vease cuadro n2 118.

Los resultados presentados s610 conciernen a Tipajara y Capirenda. La gran
mayorfa de las familias encuestadas no logra ningun ahorre (83 % en Tipajara) 0 ya no
10 puede hacer mas (92 %) en Capirenda. En Tipajara, se debe agregar 10 % que
ahorra menos y con menor duraci6n (algunas semanas como maximo) que antes,
debido a la inestabilidad de la moneda nacional.

En Tipajara, s610 2 % declara ahorrar mas que antes y guardar el dinero en su
casa. En Capirenda, 8 % afinna ahorrar mas que antes gracias a un aumento de su
producci6n. Pero precisan que ellos ahorran en \Ina moneda extranjera: efectivamente,
enseguida que tienen dinero disponible, compran délares estadounidenses.

En Tipajara, aquellos que no ahorran (83 %) dan como razones: que con la
devaluaci6n deI peso boliviano no se puede guardar dinero en efectivo, los campesinos
que venden sus productos en la feria 0 mercado gastan todo 10 que reciben comprando
el mismo dCa 10 que necesitan.

En Capirenda, antes existfa el ahorro monetario, pero casi desapareci6 (92 %):
las familias no pueden aborrar mas y todo se gasta para el consumo (42 %), antes era
posible aborrar 10 que no es el caso actualmente (25 %), la vida era mas barata (8 %),
era posible ahorrar ya que se vendfa, con mejor precio (8 %).

La cafda de la producci6n, el aumento deI costo de vida y sobre todo la
desconfianza frente a la moneda nacional redujeron casi a cero el ahorro
monetario. Los pocos ganaderos de Capirenda que todavCa ahorran 10 hacen en
una divisa extranjera.

8.5. AUTOCONSUMO ALIMENTARIO, TRUEQUE y VENTA
DE LAS PRODUCCIONES

8.5.1. Autoconsumo alimentario

Vease cuadro n!! 119.

En Santa Rita, la mitad de familias (50 %) responden que consumen como antes
los alimentos que producen, un poco mas de un tercio de ellas (37,5 %) declaran
consumir mas: aumento deI autoconSUl1l0 (12,5 %), mejor producci6n (6 %), mejores
precios de venta de sus productos por 10 que venden cantidades menores (6 %),
familia mas numerosa (6 %). S610 12,5 % dicen que autoconsumen menos sus
producciones alimentarias: venden mas (6 %) 0 por rnzones diversas (6 %).
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Cuadro ne 118. Raspuestas a la preg.mta :" ë. Actualmente, ahorra Ud.
mâs dinero que antes?"

Esta pregunta fue sélo hacha en Tipajara y Capirenda

Porcentaje de respuestas

TIPAJARA % CAPIRENDA %

•
51 (ms) 2,4 SI (IllAS) 8,3-
- Ahorran en su casa 2,4 - Aumento de la producciôn 8,3

y ahorro en d6lares

NO (PENDS) 9,8 NO (MENDS) : ACTUALMENTE 91,7
YA NO AHDRRAN NADA

- El plazo deI ahorro es 2,4 - Ya no pueden ahorrar, 41,7
mucha mas limitado que tado es para el consuma
antes (algunas semana~

camo maximo) - Antes se podïa ahorrar 25,0
pero ahora ya no

ND PRACTICAN NINGUN AHDRRO 82,9 - Antes la vida ara mâs 8,3
barata

- No pueden ahorrar 7,3
- Con la devaluaci6n, no se 2,4 - Antes se podla ahorrar, 8,3

puede guardar dinero porque se vendis con
- No guardan dinero: venden 2,4 majores precios

sus produetos en la faria
y compran el mismo dia la - Sin razén 0,3
que necesitan

ES IGUAL 4,9 ES IGUAL 0

N~ero de respuestas 41 Nûmoro de respuestas 12

NCmero de familias encuestadas 41 NUmero de familias encuestadas 12



Cuadro na 119. Respuestas a le pra!Jlllt&."l.Los alimentos que usted produce, los consune mas que entes?"

Porcenteje de respuastas (elgunas son aailUples)

BAl'8~UTA
, TIPAJARA • CAPlRENDA • SANTA RITA •

SI (l'lAS) 28,6 51 (l'lAS) 29,3 SI (l'lAS) ~ SI (l'lAS) 37,S

- Familia mas rumerosa 21,4 - Famille mas rumerosa 12,2 - Poseen m6s ganacla 8.3 - Famille m4s IUIllIrosa 6,3
- l'lejor produccion y m6s 4,8 - l'Iejor produccién 2,4 - l'Iejor producci6n 6,3

eutocol19Ullll - 5610 COlI8n su producci6n 7,3 - AUlI8nto del eutoeonsuno 12,5
sin CDqlrar naela (de la familie 0 pare

- Aunento del eutoconsuna 7,3 el1mentar e los obreros
alimenterio (major ali- egrIcoles)
mentacibn pare trabejar - l'Iejores precios de venta 6,3
mas), quieren corner mâs y de sus productos
major, collpllrten sus - Sin razén 6,3
productos con amigos)

ND (PENDS) 50,0 ND (PENDS) 29,3 NO (PENDS) 16,7 NO (PENDS) 12,5

- l'lenor produl:cién 42,9 - 8aja de produccion 9,8 - No tienen personal 8,3 - Venden mâs 6,3
(s8QJia, clima, lIIllI'I09 (plagas de cultivos, etc.) para los cultiv09 - Varios 6,3
tierras, etc ••• ) - Trabajan mas y producen 2,4 - Vive solo 8,3

- Lirnitacién de la alilnfn- 4,8 menos (tierras cansadas)
tacidn (ahore sa debe - LWtaci6n de la 81i- 7,3
medir el est6mago ) mentacibn (para tener

- Familia ..as rumarosa 2,4 reservas, no comen 1I'llCho)
- Varios 2,4 - Familla menas numerosa 4,5

- Venden mas 2,4
- Varios 2,4

ES IGUAL 19,0 ES IGUAL 41,S ES IGUAL 75,0 ES lGUAL 50,0.
- l'Iisma produccién 4,8 - FIIlCi6n de la producci6n 17,1 - Siempre han vivicla de su 41,7 - Produccwn idéntica 6,3
- l'Ienor produccién 2,4 - Baja de produccién 2,4 produccion (autoconsumo) (sin aumento)
- Canan coma antes 4,8 (plagas de cultivas) - Cenen como antes 8,3 - Familia reducida 6,3
- fla pueden caner mucho 2,4 - Ahorran para ssmillas 2,4 - Los animales consumen une 8,3 - Tienen otra5 actividades 6,3
- Fsmilla mas n.nnerosa 2,4 - Canen coma antes 12,2 parte de le producci.6n ademâs de las agr1colas 6,3
- Familla menas numerosa 2,4 - l'1ismo tamano de la familla 2,4 - Aunque ticnen mAs hijos 8,3 - Sin razén 6,3

- Familla mas numerosa 4,9 no comen mAs
- Vendan mas 2,4 - Sin razOn 8,3

,CJœro de respuestas 42 flUmero de respuestas 41 NUnero de rl!Spuestas 12 NU:lero de respuestas 16

llinero de familias encuestadas 44 Nlinero de familias encuestadas 41 Nlinero de familles encuastadas 12 NlBnero de familias encuestadas 24
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En Tipajara, 41 % de los encuestados responden que su autoconsumo
alimenticio es siempre idéntico y dan explicaciones muy variadas: funci6n de la
producci6n (17 %), baja de la producci6n (2 %) debido a las plagas de las plantas,
comen como antes (12 %), familias mas numerosa (5 %), familia deI mismo tamaiio
(2%), venden mas (2 %). Pero 29 % indican que consumen mas que antes los
alimentos que producen: familia mas numerosa (12 %), s6lo comen sus producciones
y no compran nada (7 %), aumento deI autoconsumo (7 %) para tener una mejor
alimentaci6n y poder trabajar mas 0 simplemente para corner mas y mejor 0 para
compartir con amigos. Igualmente 29 % estiman que su autoconsumo alimentario
disminuy6: baja de la producci6n (10 %) particularmente debido a las enfermedades de
los cultivos, limitaci6n de la alimentaci6n (7 %) para tener reservas, familias menos
numerosa (5 %), venden mas (2 %), trabajan mas y producen menos (2 %) debido al
agotamiento de los suelos.

En Capirenda, la mayorfa (75 %)~e las familias piensan que su autoconsumo
alimentario es el mismo que antes: siempre viven de sus producciones (42 %), comen
coma antes (8 %), aunque tienen mas hijos no comen mas (8 %), los animales
consumen una parte de ijl:producci6n (8 %). El 17 % de familias estiman que comen
menos los alimentos que producen y s6lo 8 % indican que consumen mas sus
producciones, ya que poseen nuis ganado. '

En Bamburuta, la mitad de los campesinos (50 %) responden que consumen
menos que antes los alimentos que ellos producen: baja de la producci6n (43 %)
debido a la sequia, el clima, las superficies mas pequeiias u otras razones, limitaci6n
de la alimentaci6n (5 %) "ahora debemos medir el est6mago", familia mas numerosa
(2%), varios (2 %). En cambio, 29 % l,lfimlan que su autoconsumo alimentario
aument6: familia mas numerosa (21 %), mejor producci6n y mas autoconsumo (5 %).

Finalmente, 19 % declaran que es igual coma antes: producci6n idéntica (5 %),
baja de la producci6n (2 %), comen coma antes (5 %), no pueden corner mucha (2%),
familia mas numerosa (2 %), familia menos numerosa (2 %).

En conclusi6n, podemos ver que: el autoconsumo alimentario no cambi6 mucha
para la mayorfa de familias en el Chaco, la Amazonia y los Valles, mientras que baj6
claramente para la mitad de ellas en el Altiplano.

Hay que observar igualmente que las ventas 0 las compras alimentarias son
raramente invocadas coma razones de un cambio en el autoconsumo. En cambio, las
variaciones en la producci6n y, en una menor medida, el tamafio de la familia tienen
una incidencia directa en el autoconsumo.

8.5.2, Truequc y venta de las pl'oducciollCS agropecuarias y
- artesanales

Ver cuadros n!! 120 a 122.

En Capirenda, el trueque es excepcional: antiguamente el ganado era cambiado
algunas veces por saI. Una cuarta parte de las familias seiialan ventas de productos
agrfcolas: 92 % de ellas indican ventas de ganado y ninguna, ventas de producciones
artesanales (cuero). La mayoria de los encuestados declaran que la autoproducci6n
(para el autoconsumo) es la regla pam los productos agricolas (42 %) Yla artesanla
(92 %) deI cuero, la mas practicada.
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Cuadro nQ 122. Respuestas a la pregunta 1 -l.En relaciân a antes, praetica usted mâs el c8lItdo 0 la venta de IIUS productœ artesanales?
En Santa Rita, la pregunta rue 1 -l.1Iende m4s SIlS prodJctos arteœnalea que antes?-

Porcentaje de respuastas (aigunas son lIIllt1ples)

lIIU'IIURUTA S TIPAJARA S CAPIRENDA S SANTA RITA 1 VENTA S

l'lAS TRLEaLE aLE ANTES 2,B l'lAS TRLEQLE aLE ANTES ~ l'lAS TRLEQLE aLE ANTES .Q l'ENlIS QLE ANTES 26,7

- Trusque de 181'18 hilada 2,B - Ssg(n sus necesidades 2,4 - Hacen menœ carrstones 13,3
par malz - Trocan y uendan IIIds 2,4 y c_ debido al lUl\IO

que antes CBIIIl.no transitable
- PlÎrdida de herramientas 6,7

de trabajo
- Le venta de pieles de 6,7

animales salvajes ha dis-
minuido ya oua caZan menas

l'lAS \/ENTA Ql.E ANTES ~ l'lAS \/ENTA QLE ANTES ~ l'lAS \/ENTA OLE ANTES 0 l'lAS QLE ANTES ~-
- Venden mis que 10 que tro- 2,B - Trocan y venden ms 2,4 - Gracias a los buenas lÏreciœ

can, asi ClIlIlD tejen Y ",e antes de venta de los p=oductœ
venden msnœ que entes - Para tensr dinero 2,4 artesanalas en San Ignacio

- Por nscesidad 2,B - Para comprar en AiquUe 2,4
- Vendsn igualmente lane 2,B - S610 venden tejidos 2,4

SIN CAl'IlIo b!. SIN CAI'IlIo ~ SIN CAJIIlIo 0 SIN CAJlillo 13,3- --
- Trusque de fraudas por 2,B - Sin razf.n 2,4 - Los miSIIIDS ingresos par la 6,7

mau (da los Valles) venta de pieles de animales
salvajes

- Sin razOn 6,7
ND PRACTICAN NINGUNo DE 85,1 ND PRACTICAN 11IlNGUNO DE BS,4 ND PRAtT ICAN NINûUNO DE lDD NO VENDEN 33,3
LOS DOS (0 UND DE LOS DOS LOS DOS (0 UND De: LOS DOS LOS DOS (0 UND De: LOS DOS -- --
SDLAI'ENTE ) SOLAl'ENTE ) SOLAl'ENTE) .
- Unicamente autoprocluccian 52,B - Uniclllll!tlte autoproduccibn Sl,2 - Unicamente autoprDducci6n 91,7 - Uniclllll!tlte autopraduccion 20,0

de rape de ropa (objetœ de cuero) - No fabrican artesania 6,7
- No fabr1J:an artesania 22,2 - No fabrican artesania 24,4 - No fabrican artesan1a B,3 - Ant"s no fabricaban arte- 6,7
- Venden salamonte lena 2,B - Venden Crlicamente su 7,3 sanie (cerfunicas)
- Venden Unicamente su 2,B trabajo (mana 'de obra)

trabajo (1llllnlI de obra) - No trocan ni venden 2,4
- No venden 2,B
- Sin razOn B,3

Nlrœro de respuestas J6 Nûmero de respuestas 41 NUmero de respuestas 41 NUmero de respuestas 1S

NUmero de f8lllilles encuestedas 44 NUnero de familias encuestades 41 Nlrœro de familles encuastades 41 NUmero de famillas ercuestadas 24
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En Tipajara, las ventas son mas importantes que el trueque que sin embargo
existe, tanto para los productos de la agricultllra, coma para los de la ganaderia y
arte~an{a (tej~dos): intercambio de papa con ma{z, de ganado c~n ropa 0 para obtener
semillas, parttcularmente de papa. Las ventas aumentan en func16n de la producci6n y
las necesidades monetarias para las cornpras de alimentos no producidos coma arroz,
fideo, ropa, utiles escolares. La autoproducci6n es por otm parte muy importante, en
particular para la artesanîa (51 %): prodllcci6n de tejidos (ropa, frazadas, boIsas,
costales).

En Bamburuta. el trueque esta siempre en igualdad con las ventas, pero la que
domina es la autoproducci6n: los dos tercios de familias para los productos agrîcolas,
la mitad para el ganado y todavîa un poco mas de la mitad para la artesanîa. El trueque
consiste en papa intercambiada con carne. de ganado con arroz 0 azucar. de lana hilada
con maiz. Las ventas sirven para comprar alimentos (arroz, azucar, etc.), ropa. utiles
escolares.

Finalmente en Santa Rita, las pregllntas hechas insistîan mas en las ventas que en
el trueque. Este ultimo es empero utilizado a menudo. en particular por miedo de ser
"engaiiado" en las transacciones monetarias con los comerciantes (en un contexto de
hiperinflaci6n de varios miles de por ciento por ano). Ademas. la construcci6n por los
campesinos de un camino transitable en el marco de la "ayuda alimentaria" ha
favorecido las ventas y fue en desmedro de una parte de la artesan{a (carretones,
ruedas de madera, canoas). Igualmente, los préstamos deI "Banco Agricola"
facilitaron las compras de alimentos. ropa, etc. Sin embargo, en esta comunidad. la
autoproducci6n (autoconsumo) es muy importante y parece haber crecido. Esto es
cierto para las producciones vegetales, pero sobre todo animales (gallinas y cerdos) y
artesan~es (trabajo en madera, ceramica, pieles de animales de monte).

En todas las comunidades. el autoconsumo es privilegiado. Los excedentes,
si hay, son ya sea vendidos, 0 intercambiados por trueque, segUn 10 que parezca
mas interesante. Finalmente. el ganado juega a menudo un roI de ahorro 0 de
seguro utilizado en casa de necesidades urgentes 0 imprevistas.

8.6. ADQUISICION DE ALIMENTOS. INSUMOS AGROPECUARIOS
y ROPA

8.6.1. Adquisici6n de alimentos 110 autoproducidos

Vease cuadro n!! 123.

En Capirenda y Tipajara, ninguna familia practica el trueque mas que antes para
procurarse alimentos que no son de autoproducci6n. En Bambllruta y Santa Rita, es el
caso s610 de una minoria. Igualmente, en las cuatro comunidades, s610 una minoria
no se procura alimentos por compra ni tmeque, por falta de productos de intereambio
ode recursos.

La compra (con uso de la moneda) es en todas partes la manera principal de
adquirir alimentos que no producen sus tierras: se invoca la falta de estos productos,
el aumento de tamaiio de la familia. la cornida que hay que dar a los obreros agrfcolas,
el deseo de mejorar la alimentaci6n en cantidad y calidad diversificandola. Algunas
familias en Santa Rita producen sllstitutos a los vlveres que compraban antes, como de
los cerdos que engrasan para tener manteca. Fin~l~ente en Tipajara, 43 ~ de los
encuestados no modificaron sus formas de abasteclOuento en cuanto a los al1mentos



tUBdro rP 123. Respueatas e le prepte. "LQJê h8CII ueted, cedI1Il a CClDWlI .. las el1œntas _ no prlIl1lœ, en CClII1>8nc16n e elias eu_?"
En Sente Rite le pr1Ilp1te fun "LC_e lld. Ille &uS el1mentae _ entes?-

Parcenteje de respuestes (el~e 8lln IIiil.Uples)

8Al'IlIJIl1.ITA , TlPAJARA , CAPIRENOA , SANTA RllA • COl'RlA ,
TRlX:AN l'VIS 14,6 111lCAN \"AS ~ lRllCAN l'VIS 0 ClJllIlRAN l'ENllS 53,B
- Beje Ile p:ocU:c16n """4,i - -Na Uenen suf1cJ.ente cl1rera 'i"5,'ii"

de el1mentœ -SIlla heeen trueque 7,7
- Trueque de ganedll (pœ 4,9 -11........ ellmentCls de llUSt1- 7,7

cereeles, etc.) tll:llln eutapraducldas
- Pref1eren tracer '" _ 2,4 -AhClre tada es IIIs cara 7,7

el d1nera na vele ""'" -5Iila ~an manteea y 7,7
- Tracen rape de 1_ 2,4 Bel

pœ litres <DS8S -Sin rez6n 7.7

CllI'1'I!AN l'IlS Il8.B CIll'I'RAII l'IlS 55.0 Oll'PRAN l'VIS BJ,J CDi'PflAN l'IA5 3O,B
- FeUe el1mentas de "i4,i - Pars OI8jarer su ellmente- 27.5 - C_en y na traœn SB,J - _lten COIIp1'er 2J,ï
~ c16n (lXIllpl'e de betarrega, - F8I0111e ais llJlIlBrIlS8 16,7 ellmentœ

- f8lll1Ue ..as ruœrase 12,2 erraz, verdures, etc.) - Pere el1menter e los abr.... B,J - Casten m4s parque el prec10 7,7

- No t1enen la suflc1ente 7,3 - Pera !lU flllll1lle 10,0 ras agr!coles (peanes) de la carne he aunentedCl
para haœr Uwcpl - FamI.lle ais .............. 5.0 - Ahara c~n meras B,J

- Par CClStulbre 4,9 - Na se pracuren el1lIIentClS "'" antes
- lia les pte hecer 4,9 pœ trueque

trueque 4,9 - C<>qn-an lIIIls perCl desear1en 5,0

- Par neces1ded 4,9 COIIp1'Br taclev1e lIIIls
- CuendCl t1enon d1nera 2,4 - felte el1mentœ de 2,5
- lien eprencl1do e CllIII8r ...jar 2,4 ~

5lN CAI'IIIO 24.4 5lN CAI'IIlD 42.5 SIN CAl'IllD 0 SIN CAI'IIIO 15,4
- lia les elcerwI pmi 12,2 - C<>qn-an Wrazente cuanda 12,S - Sin rem 'i'5,i'
~rais Uenen cl1rerCl

- Na Uenen suf1c1entes 2,4 - LClS elJoœntœ """ mils ceras 5,0
al1mentos quo entas

- llac1ben el1lIIentClS en el 2,4 - Na heeen trueque 2,5
Cub de l'IBcIres - C_an C<IIlO antes 2,5

- tstan SCllœ 2,4 - Neœs1ten lXlqlrBr elJmBntœ 2,5

- Sin rezDn 4,9 para CClIIIlr ...jar

- Sin rezOn 17,5

NIrGm DE LOS OOS llti. NINQJt() DE LOS DOS b§.. Ni/GlIIJ DE LOS DOS lB.'1
- lICl t1enen d1nera 4,9 - C<>qn-8I'I rruy rareoœnt:e 2,5 - Sin rezOn "'i"6,'7
- lia Uenan la suflc1ente 2,4

pere trocer a """'P=

- Tienen """"'" Uerrea 2,4

- Sin rezm 2,4

Nüœro de respuestes 41 NÜD81'Cl de ~tas Q(J Nûoera de respuestes 12 NUaero de perSCln8S 13
NCm!rCl de flllll1llall encuestec!as 44 NÜD81'Cl de flllll1llas en::uestecles 41 foI:Jmra de fem1lles en:uB!Itedes 12 NUœra de f8lll1lies encuesteclas 24
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que no producen.

8.6.2. Adquisici6n de insumos agropecuarios

Vease cuadro nl! 124.

En ninguna comunidad, los insumos agropecuarios son obtenidos, mas que
antes, por trueque.

En Capirenda (83.%) Y Santa Rita (33 %) una mayorfa, al menos relativa,
compra mas de insumos agropecuarios que antes coma: en Capirenda màterial agricQla
(58 %) 0 medicamentos para el ganado (8 %), material agricola 0 pesticidas para el
cultivo deI arroz en Santa Rita.

En Bamburuta (12 %) YTipajara (34 %), s610 una rninoria compra mas insumos
agropecuarios que antes: material agrfcola y semillas en ambas comunidades 0 estiércol
y pesticidas (para el mafz y papa) en Tipujara. Pero en estas dos comunidades
campesinas, la gran mayoria no compra, ni hace trueque de insumos agropecuarios por
falta de recursos (producciones para vender 0 intercambiar, dinero). Sin embargo, a
menudo se espera hacerlo cuando las producciones aumenten. Mientras tanto, los
campesinos se ayudan mutuamente y se prestan material.

8.6.3. Adqùisici6n de ropa

Vease cuadro nl! 125.

En Capirenda, la gente siempre ha comprado su ropa y no la obtiene por trueque.
Algunas personas seiialan empero que compran menos ropa que antes.

En Santa Rita, existe el trueque de productos agrfcolas por ropa, 10 cual no fue
estudiado coma las compras. Estas ultimas disrninuyeron para la rnitad de las familias
encuestadas: precios mas elevados que antes (36 %), no tienen dinero (7 %), no las
necesitan (7 %). Para 7 % de hogares, no hay cambio y para el resto (43 %), las
compras de ropa aumentaron, sobre todo debido al incremento familiar (21 %) 0
porque la venta de las producciones da mas dinero (7 %) 0 por otra raz6n.

En Bamburuta y Tipajara, el hilado de lana y el tejido son muy practicados sobre
todo para cubrir las necesidades familiares. 5 % de los encuestados en la primera
comunidad y 12 % en la segunda declaran obtener mas ropa por trueque que por
compra. Respectivamente, 16 y 22 % afrrman que no hay cambio. Mas de la cuarta
parte de los campesinos responden finalmente que no practican ni trueque, ni compra
para obtener ropa, particularmente debido a la autoproducci6n y falta de recursos.

8.7. GASTOS EN SALUD, EDUCACION y VIVIENDA

8.7.1. Gastos en salud y educaci6n

Vease cuadro nl! 126.

En todas las comunidades estos gastos se incrementaron para la gran mayoria de
familias (de 71 % en Bamburuta a 83 % en Capirenda).

En Bamburuta (59 %) YSanta Rita (50 %), el primer lugar ocupan los gastos en



l:uo<Ira rP 124. llespuesUs a la pregJllto'·l. En rcloclGn a e1ios otus, procUca ustlld ..... el ClIlIIblo a la ccqlra de htlrr• ..,.....~_• .-.lUss, ._,
pesUcidaa, fertlllzantes, atc.7". En Senta Rita. la preg.rota fIE. "l.Coqlra usted ..... hsrrllll1ontu, 6eIIIl.1las, abanDs. pesUc1das,
ferUUzantes, etc. que _?"

Pan:entaje de res_tas (el!J'ftlS llIll\ mUUples)

IWIILflllTA J TJPAJARA J CAPlREtGI J SANTA RITA. tllI'AUI J

TRGCAN flAS .!!. TRlII:AN l'IlS .!!. TRlltAN l'IllS .!!. Clli'PRlIN l'ENll5 25,0

- Na nec:ssitan (herramlentas 16.7
en buen estada)

- Vadas 8.3

aJI'IlRAJl 1'115 12,2 CXII'PIlAN flAS 36.1 tDJIRIAN l'Il\S 83,3 CDI'PRIlN PVIS 33,3

- Itsnam1entas 7,3 - Hsn8IlI1entas 19.5 - Harr8lldsntas (pero llD 59.3 - Las herram1sntas 58 gastan 8,3
- Sealllas (papa) 2,4 - SamUlas (trlQD, œ1z) 7.3 abDIlD, ni llI!llIUlss) - Pestlc1das paza el arraz 8,3
- CuBI'IlD la naces1tan 2,4 - Para .........w la pzDducclan 4.9 - l"ed1csœntDs pan el 9,3 - TIenen cIlnera 8,3

- 5D1D ~an es!:iercal 2,4 ganada - Gracies al fUlVa C8ll11lD 8,3
- Pestic1das (paza papa, 2.4 - Na hacen tnIllque 8,3 trans1tabJ.a

1lIl!z) - Cœpran d1rectsnmte an la 8,3
cludad

SIN CAl'BI0 .!!. SIN tmlIO ~ SIN CAl'BIO 0 SIN CAJlBIO 25,0-
- TlldD es cara 4,9 - SOla caqmIIl en CllSD de 8,3

noœsided
- No lagran lIrICllntrar 8,3

pesUcldas
- Sin zaz,;" 8,3

NI TRCCAN NI QllIIlRAN 8'1,8 NI TRlltAN NI ClJllRlAN 61 ,0 NO TJŒIlN NI CllI'PIIAN ~ ND Clll'PRAN 16,7

- Na haœn tz\IlqI.Il. ni ccoimt 36,6 - No Uenan dlmm 17.1 - Na la neœsltan 16,7 - Sin UzDn 16,7
- S6l.a ut1llzan el ll!xro 19,5 - UWlzan la que tenlan 14,6

naturel antes
- Sa pzestan las hezzam1entas 9,8 - CœFazl!n cuandlI tengan 2,4

, al mater1el uns ...jar pzoâlcc16n
- Na t1anen d1nazD 9,8 - Na t1onon cultivas 2,4
- DaII1dIl a la baja de 2,4 - No ut1llzsn nlngun 1nsuID 2,4

pzocb:cl&> - Sin mm 22.0
- tœ(Jzsn a veœs hezzlllll1antas 2.4
- VI_ ms an la c1udad 2,4
- Sin zaz6n 7,3

IAI!IarD de zespuostas 41 NüoerD de Z8llpUB!Itas 4' NUmcza de zasp<œtas 12 lJÛnera de reupœstas 12
NClrera da t m:dUas ancuostadas 44 r6mo de fllllli.Uaa ercuestadas 41 N6œza de f8llÜll8s ..-....estades 12 Nüœra de flllJl1llas lIll<3JI!Stades 24
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Cuadro rP 126. Respuestas a la pregunta ,-LGasta lId. mh lJl8 antes en sa1ud 'f educac16n 7-

Porcentaje de respuastas (a1gInIs son mUltiples)

8AI'BlJRIJTA J TIPAJARA J tllPlflEN)A J SANTA RnA J

GASTAN l'lAS 70,7 GASTAN PIAS 78,0 GASTAN PIAS 83.3 GASTAN l'lAS 78.6

- l'I8s n1iios en la llBCUll1a 24,4 - Para la escuela 26,8 - Para la escuela (en 33,3 - Para la escuela 5ll,0
- Para la escuela 17,1 - Todo lIB mis caro ahara 24,4 Villamontes) - Familla mis 1UIlllrDS8 14,3
- l'Iaterial escalar 'f costœ 17,1 - ,g para la salud 83,3 - Para la salud 21.4

del colegl.o han lIlIIIlI'ltado - Cuanclo neœsitan 2,4 (tado lIB mis caro)

- Toda es mâs caro ahora 2,4 - Par la salud (medJ.camentos 41,4
- Canpra de madiC8Jlllll'ltœ 12,2 méd1cos, curandaros,
- Han estado enformos 9,8 hospital)

GASTAN l'ENOS 14,6 GASTAN l'ENllS 1d. GASTAN l'ENlI5 16,7 GASTAN l'ENlI5 ~

- No Uenen hijo en 4,9 - Los n1iios no van mis 4,9 - Porqua 'f8 no ha'f m4s 16,7 - No tienen d1nero 7,1
la escusla a la escusla maestro en la escusla da - Tienen otras necesidades 7,1

- No han estado enfe.'1IlO!l 4,9 - Reeién casados 2,4 tapirenda en Trinidad

- Sa curan ellos mismos 4,9 - No esUn enfermos 2,4 - Tienen menus hijos en edad 8,3
escalar

- No caen enfarmas 8,3

SIN CAl'BID ..!.!.! SIN Clll'IlIO ~ SIN CAl'IlIO 0 SIN CAl'BIO .!.!!-
- Utllizan el material es- 2,.4 - Para la escuela 'f salud 2,4 - Los mi.smos gestos 7,1

calar que 'f8 Uenen - No caen casi lU1Ca enfermos 2,4
- No tienen dinero 2,4
- Gastos de solud 2,4

110 GASTAN NI PARA LA ESClELA ~ ND GASTAN NI PARA LA ESCl.El.A 1:!.. ND CllSTAN III PARA LA ESClELA 0 Illl CllSTAN NI PARA LA EstLELA 0. - -
NI PARA LA SALID NI PARA LA SALUD NI PARA LA SALLO NI PARA LA SALLO

- No gestan ni para 7,3 - No gestan ni para la escuela 4,9
la escLJe1a ni para la ealud ni"para ealud

- No ha'f centro da ealud 2,4 - No ha'f ni médico, ni 2,4
'f no ven al colegio curandaro

- Sa curan ûnlcamanta par 2,4 - Sin raz6n 2,4
1œd1o de plantas

NÙIlllro de respuestas 41 NLinero de respo,sstas 41 Ntiœro de respuestas 12 NlÏœro de respuestas 14

Nùnero de famillas ln:UIl9tadas 44 NUnero de familias encuestadas 41 lÛImo de familias 811ClJlIStadas 12 Nû:lero de familias encusstadss 24
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educaci6n : tienen mas ninos en la escuela, material escolar y colegios mas caros.

En Capirenda (83 %) YTipajara (41 %), el primer lugar ocupan los gastos para
la salud: aumento deI costo de los medicamentos y los honorarios de médicos y
curanderos.

Las pequenas minorias que declaran gastar menos que antes dan como razones:
menos hijos que van a la escuela, no han estado enfermos, se curan ellos mismos a
base de hierbas medicinales, falta de dinero.

Hay que senalar que en Bamburuta y Tipajara, otra minoria no gasta nada para
la escuela ni la salud, particularmente debido a la ausencia de curandero, médico y
posta sanitaria en la comunidad.

8.7.2. Gastos para la casa

S610 en Santa Rita, fue hecha la pregunta: "i,Usted gasta mas que antes en
articulos para la casa?". La mitad de los encuestados (50 %) declaran gastar mas,
sobre todo porque su familia es mas numerosa (29 %) 0 porque todo es mas caro
(7%). 21 % dicen gastar menos: falta de dinero, compras una vez al ano, otras
necesidades en la ciudad. Y 29 % responden que no hay cambio en este tipo de
gastos. .

8.8. ESTRATEGIAS DE tAS FAMILIAS FRENTE A LA CRISIS

Yease cuadro n2 127.

Una minoria de encuestados declaran no haber sufrido 0 bien s610 un poco por la
crisis: 29 % en Tipajara, 19 % en Bamburuta, 13 % en Santa Rita y 8 % en Capirenda.
Algunos senalan que es porque no tienen dinero y se encuentran por eso fuera de las
alteraciones monetarias. Sin embargo, la gran mayoria de las familias sentieron la
crisis y a menudo buscaron soluciones para afrontarla, aunque una minor!a (13 % en
Santa Rita y Bamburuta, 22 % en Tipajara y 33 % en Capirenda) responden que no
hicieron nada, sine "soportar" y "sufrir" sobre todo en su alimentaci6n. Hay que
senalar que las catlistrofes naturales causaron 0 al menos agravaron el estado de crisis.

Mucho (de 17 % en Capirenda a 46 % en Santa Rita) han trabajado mas, para
afrontar a la dificultad: trabajo de la tierra, cria de ganado, fabricaci6n de quesos,
trabajos de irrigaci6n, artesania de la lana, fabricaci6n de jab6n, tala de madera,
contratado como obrero agricola (peon), intercambio de trabajo (ayni).

En Bamburuta y Tipajara, se menciona la emigraci6n como forma de soluci6n: a
la ciudad donde realizan trabajos de albanileria y otros 0 a zonas mas bajas (Alto Beni,
Yungas, Chapare).

Muchas familias explican que aumentaron su autoconsumo en detrimento de los
intercambios, reduciendo su tren de vida,limitando al minimo las ventas y sobre todo
las compras, ademas de otros gastos monetarios como los deI transporte.

Un cierto numero senala la reducci6n de intercambios monetarios y el aumento
deI trueque 0 "casi-trueque": llamamos as! a la venta de un producto 0 su fuerza de
trabajo en el d!a y la utilizacion inmediata deI dinere. Otros, en Capirenda, preferieron
una moneda extranjera (compra de d61ares de EE.UU.) para garantizar una cierta
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conservaci6n dei valor de dei dinero.
•En Bamburuta, el recurso de la ayuda alimentaria familiar 0 de varios

organismos (Clubes y Centros de Madres, donaciones de alimentos por trabajo, etc.)
ha sido a menudo necesaria. Este tipo de modalidad es seiialado igualmente en
Tipajara, coma respuesta a otras preguntas de nuestra encuesta y en Santa Rita en 10
que concieme a la ayuda mutua familiar y comunitaria.

Finalmente, algunas familias buscaron otras fonnas de paliativos a la crisis dei
lado de la econom{a monetaria: compras (en particular de viveres para subsistir) en
Bamburuta, venta de ganado en Tipajara y en Capirenda (una cuarta parte de los
ganaderos), venta antes de la cosecha (de frutas en Santa Rita), incremento deI
comercio en Bamburuta (de carne en la ciudad 0 de cosas no de autoprOOucci6n).

La intensificaci6n dei trabajo realizado (algunas veces fuera de la comunidad
en emigraci6n), la prioridad dada al autoconsumo (a menudo en detrimento de
los intercambios), el aumento dei trueque y la reducci6n al minimo de la
utilizaci6n y sobre tOOo deI ahorro dei peso boliviano (casi-trueque, compra de
divisa extranjera), el recurso a la ayuda mutua familiar y comunitaria (para la
alimentaci6n, el trabajo y la agrupaci6n en las compras) fueron las principales
estrategias utilizadas por la gran mayoria de familias campesinas de las
comunidades encuestadas, para enfrentar la crisis que los afecta.

8.9. SUGERENCIAS DE LOS CAMPESINOS PARA MEJORAR
SU SITUACION

Ver cuadros ng 128 y 129.

Las dos preguntas hechas se refieren tanto a la familia coma a la comunidad de
los encuestados. Casi siempre las respuestas mas frecuentes son "trabajar mas y/o
prOOucir mas" para la familia, luego "trabajar juntos" para la comunidad.

De esta manera en Capirenda, 75 % de las familias declaran que hay que trabajar
mas, producir mas, sembrar mas, criar mas animales. El mismo porcentaje indica que
hay que trabajar en comun (para la escuela, caminos, crear una cooperativa de ganado
diferente de la que existe, cuya sede es en Villamontes), "vivir en comunidad y
saludarse".

En Santa Rita, 57 % de los encuestados dicen que hay que trabajar en comun,
organizarse, crear cooperativas de producci6n y 29 % que hay que trabajar mas.

En Tipajara, mas de la mitad (53 %) estiman que hay que trabajar mas y/o
producir mas: para ganar dinero, para agrandar su casa, para que sus hijos puedan
estudiar, para comprar un cami6n 0 una camioneta, para tener alimentos en cantidad,
para corner mas, para mejorar su higiene. Pero algunos observan que aunque trabajen
mas, algunas veces las cosechas son malas. 20 % piensan que, para el bien de la
comunidad, hay que reagruparse (cooperativas, trabajo comunitario, etc.) para
desarrollarse.

En Bamburuta, los dos tercios de las familias (67 %) responden que deben
trabajar mas, cnar mas ganado 0 sembrar mas. En 10 que se refiere a la comunidad,
alrededor de un tercio cada vez, dice respectivamente: que deben trabajar juntos (37 %)
para construir una posta sanitaria, remodelar la escuela y construir viviendas para los
maestros, para practicar el intercambio de trabajo, para construir un tanque de agua



l:uadro nO 128. Respuestas a la preguntal -LQué crea usted que debs haeer su familla para majorar su situac16n?
En Santa Rita, la pregunta fuel - LQué cree usted que debs hacer la ClJIlUJ'Iidad 0 su familla
para lIIIjorar la situaclén econâmica?-

Poreentaje de respuestas (algunas son IIÜ1tiples)

IlAJlBURUTA J TIPAJARA J CAPlRENDA J SANTA RITA J

- Trabajar mâs 40,S - Trabajar y/o proclucir 52.S - Trabajar y/o producir mils 75,0 - Trabajar en CDIIÛl 0 crear 57,1
- 1'149 crianza de ganado 16,7 mis (para ganar mIls dinero, (trabajar mas, producir mas, cooperativas (trabejar en
- Cultivar IDIls 9,5 pare agrendar su casa, para cultivar mas, taner mas comCn, organizerse. creer
- l'l4s escolarizecilln 16.7 que sus hijos puedan estu- animales) cooperatives de producci6n)
- Oisponer de asistencie 11,9 dier, pare tener un cami6n 0 - Obtanar préstemos 16,7

técnJ.ce camioneta, para tener elim3n- (pera cultivar mis) - Trabajar m&s 28,6
- Oisponer de prêstamos 4,8 tos en cantidad, para COllllr - Todo dapende de las condi- 8,3 - Buscar eyuda 9,5
- Canerelar 7,1 mis, para estar mas limpios, cionas exteriores - La ctJlllJlÙdad debe trebajar 4,8
- Taner trabajo, crear 7,1 aunque a veces las CDsschas - Vendar sus tierras e ir 8,3 pare obtener titulos de
~leos son males, desean sembrer a la ciudad (Vlllamontes) propieded de le Herra

- Pertir (a otra comunidad, 4,8 cebolles para venderles) - Ahorrar B,3 - Obtenar mercados estables 4,8
e le ciudad) - Comprer 0 criar mâs 10,0 - Encontrer los mac!ios mis 8,3 - Suprimir los intermediarios 4.8

- Quedarse en la CDIlUlided 2,4 animales (vecunos, esnos. simples pare faellitar le - Instalar une posta sanitarie 4,8
- Oisponer de atenc1&n médica 4,8 cubellos) vida - ND estan interesados porque 4,8

y de medicBllllntos - ND piensan nada (sOlo 17,5 no tienen descendencie
- Nada (no se puede camb1ar 4,8 piensan en lIDl:ir, no Henan mascullna
na~) necesidades urgentes, no se - La comunided no los eyuda 4,8

- HUar y tejer 2,4 puede cambier nada, no t1e- porque son nuevos, aunqull
- l''lllCanizar los cultivos 2,4 nen dinero, no tienen fami- hayan pertipado en los
- Tener aUmentos par 2,4 milie, 10 que tienen serA trebajos comunitarios

trabajo (ayuda ali- pera sus nietos, ~ren (construcciUn de la capUle,
mentaria) segUn sus necesidades y sus mantenimiento del camino)

recursos)
- Tener mas dinero 10.0
- l'llis escolarizacién 7,5

(sus hijos no tendrân
suficientes tierras)

- Emigrer pare trabajar en 5,0
el Chapare, Cochabentle)

- H~r obres pare irriger 2,5
(huertos)

- Esperer que las coseches 2,5
sean majores

NUnero da respuestas 42 " Nlinero de respuestas 40 NCmero de raspuestas 12 NUmero de respuestes 21
NClnero de familias encuestadas. 44 NUmero de famillas encuestadas 41 NCmero da famll1as encuestadas 12 NÛlIIIro de familias encuestedas 24
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Cuaclra nQ 129. ReapullStaa a la pr8pta. "L Quf cres ",a deben hacar, Ud. y au ramUla, para IIIIIjarar
la altuac10n de la cllllUt1dad'l': En Santa Rita no sa hha ..ta pregunta

Porcenteje de re_tes (allJ.l'8ll son 1IlO1Uplea)

IlAI'IlUlUTA • TLPAJARA • CAP1REMlA •
- Trabajar juntoa (para cons- 36,B - Arraglar al ClIlll1na <fJlI 25,0 - Trabajar juntas y astar 75,0

truir une pGlIte sanltarla, vo a Alqulla unidao (trabaja en CŒI!ln
romodalar la 8SCUBla Y par aj"""la para la
sdUlcar vlvlendas para las - Hacor abras para lrrigaclân 22,5 Bscmle. CBmir"l)B. coape--
...astr09, intorcaà>la do ratlva do crianza d1hrento
trabaja, para constru1r Lr1 a la que axista y cuya sode
~ da agua coloctlva - Raagrl4laras para daaarra- 20,0 asti on Vlllamantos con
para al ganado, para Usr (coaperatlvaa, tra- une sucuraal en Cap1renda,
.,..,.,.ar une tanba para baja ClIJU\l.tarlo, ate.) v1v1r en ClIJU\l.dad y
la lrrlgaclôn) aaludarae todas)

- Crear cacporatlv.. 34,2 - Podlr ayuda (al gab1erna, 20,0
(crienza avlno on funcl6n al extrenjera) para allmen-
!lal farraje d1apan1b1e, toa, hsrrBlll1entas, ...tsrial - Trabajar can la F'ederacl6n lB,7
para _rar ,",a ganado do construccl6n para ace- de Ganaderaa (para abtener
_ra do abana, para ",loa (CBlIIBnta), abana, cr6ditas, fac1l1dadas)
hacor petlclonoa al go- pastlclt!as, ropa
blerna, cursoa sabre .
caaperac16n) - Nada a cas! ....da (porque lB,7

se vsn a 1r)
- Trabajar y/o produc1r 31,B - Nada a no tlonen 1dea 17,5

lIlds (para une IlBjor (aol-.te el alndlcata
prcxllcc1ân, para une ...jar dabe tener 1deas, lallllll1tB- - Trabajar lIlAs B,3
aalud, culUIIItr mils, quo bl"""'"te &610 loa adultoa
tadoa cultlvon, cr1ar mU tlmmn dorecha a la palabra)
ganado, ...jarar al gsnado, - Qua eus hijos ragreson ya B,3
c"""rar farraJa, apayar la - Trabajar lIlb 12,5 que muchas f lIlII1llaa aa van
Irtesanla) da Cap1renda parUcularmsnto

- Arreglar la sscuela 10,0 porque no hay ...ostro de
- Orgen1zar y unir a la 29,9 escuela

ClIJU\l.dad - Taner IIl!lll1llaa (selee- 7,5
c1onadae, da verduraa,

- Obtsnsr aalst.enc1a t.écnlca 10,5 cebo1las) - Las pSrSCl1:88 na 88 rml'18n B,3
(lXlIIllI baIIIbas para tener
agua pari el ganado) a - Tener hsrramlontae 7,5
ayuda al1tDBnterls (quo ya
Usnen rec1blando allmentoa - 01apansr da Lr1a poste 7,5
par traba.lo) aenltaria can œd1camuntoa

- l'Iajar escolarizacl.6n y 5,3 - 5&10 p1......n on sabravlvlr 7,5
_a _11a a no plonaan sn li COllIlA>1dad

- Estsnquoa para la pied- 2,8
cultura - Qua la ClIJU\l.dad crszco 5,0

y se canvlsrte en puebla
- Emigrar para 1r 1 trs- 2,11

bajar a la ciudad
- Peralanacer alslados ain 2,5

• Elactricldad 2,8 camlna
- Quloran tado 2,5

- Agua pateble 2,8
- l'Iacan1zacUn 2,5

- Nada 2,8
- V1vlendaa 2,5

- 01vlal6n de la cœulicIad 28,3
(laa peraonae son 1nd1v1- - ltlartae 2,5
dualistas, trabajan aolas
y na qu1ere" trabajar on - Crlanza do cordos 2,5
CllSÛl, sa dioputan 188
Uerr.. a para dabll1tar
, las damés, algunos na van
a lu reunionua do la
ClIJU\l.dad)

rûxlro do ra&pUlllltos 36 NÛlXlro do rllSPU8stas 40 NÛlXlra de respuestsa 12
rûxlro do fBlll1Uas BI'I:UIIlltadas 44 Nûœro do fBllllllas encuostedas 41 Nûœro de fam1llas encuastadaa 12

- ..... full1a no ~80 ras-
pandar par tœar a quo la
r~ PClater1arœnto
10pJustas
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colectivo destinado al ganado, para comprar lIna bomba para la irrigaci6n; que deben
crear cooperativas (34 %) de crianza de vacunos, para la compra de ganado, abono,
para presentar peticiones al gobierno, para f01TI1arse a la vida cooperativa; que deben
trabajar y/o producir mas (32 %), para una mejor producci6n, una mejor salud,
sembrando mas, criando mas ganado, mejorando este ultimo y comprando forraje,
sosteniendo la artesanfa, haciendo que todos cultiven; finalmente que la conn~nidad

debe organizarse y unirse (29 %).
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9. CONCLUSIONES y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACION

De este extenso amilisis de algunas comunidades rurales situadas en diferentes
zonas eco16gicas de Bolivia, podemos obtener algunas conclusiones.

Aunque viven situaciones muy diferentes seglin el lugar especlfico donde
radican, las familias compesinas son afectadas por la crisis econ6mica y monetaria deI
pais, pero menos que los hogares urbanos que viven de salarios y otros ingresos en
dinero. Para eso, hay dos razones principales. Primeramente, las comunidades
estudiadas estan muy poco integradas al circuito monetario: viven sobre todo deI
autoconsumo. Luego, es el clima, causa principal de las variaciones de producci6n
animal y vegetal, que toca directamente el bienestar de los habitantes deI area rural, y
particulannente de su alimentaci6n.

Constatamos que el mundo campesino en cuesti6n s610 se beneficia,
globalmente, de muy pocos servicios basicos indispensables a todo progreso. Si bien
la escuela primaria existe en todos los lugares encuestados (carece de maestro en un
caso), el indice de analfabetismo permanece elevado, a pesar de los porcentajes
alentadores de j6venes de diez a diecinueve anos que saben leer y escribir.

En 10 que se refiere a los idiomas, se observa que el quechua es preponderante
en la zona de influencia de esta cultura, pero el aymara pierde terreno en beneficio deI
espaiiol, en tanto que los idiomas deI Oriente boliviano se van perdiendo nipidamente,
o desaparecen.

Durante nuestras encuestas, ninguna comunidad posera posta sanitaria. Los
elevados porcentajes de niiios no vacunados y los altos indices de mortalidad antes deI
quinto ano confirman este abandono, aunque todos los lugares visitados sean
accesibles a vehfculos y a pesar de las campaiias nacionales de vacunaciones de los
liltimos gobiemos. Esta falta de atenci6n sanitaria concieme igualmente el ganado.
Pnicticamente estas regiones rurales carecen de servicios agrlcolas y veterinarios.

Los resultados conciementes a la evoluci6n de la estatura de los adultos y el
estado nutricional de ninos y adolescentes, permiten afirmar que la situaci6n de la
alimentaci6n, e igualmente de la higiene y salud, no ha cambiado en el campo
probablemente desde hace un siglo y medio. Un estado de desnutrici6n cr6nico es
omnipresente. En cambio, aunque las encuestas tuvieron siempre lugar en periodo de
"escasez alimentaria", muestran que la desnustrici6n aguda s610 afecta una pequena
minorla de ninos; es 10 mismo para la malnutrici6n protefno-energética, puesta en
evidencia por la medida deI perfrnetro braquial.

Otras constataciones necesitarlan ser profundizadas, como la degradaci6n de la
dentadura que acompaiia la baja de altitud: roI de la alimentaci6n, particularmente de
los productos ricos en azlicar y de las plantas que aportan fluor, asi como el agua que
es bebida y su contenido en este mineraI. El hecho, confirmado, fue que en todas las
zonas eco16gicas, las ninas tienen mejores dientes que los ninos y luego que es el
fen6meno inverso que se observa en todas las otras edades de la vida: 10 cual no tiene
todav{a, a nuestro conocimiento, explicaci6n.

Frente a la crisis y las variaciones de la producci6n, los campesinos reaccionaron
primero por un aumento de su trabajo y un recurso a la ayuda mutua familiar y
comunitaria. Casi todo estan listos a participar en el mejoramiento de las condiciones
de vida de su comunidad siempre que reciban apoyo técnico y econ6mico.
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La prioridad deI autoconsumo y la disminuci6n de los intercambios (venta,
trueque, regalo) son siempre las estrategias de superviviencia aplicadas practicamente
en todas partes. Pero las condiciones de subsistencia y bienestar pueden deteriorarse
a punto que la emigraci6n parezca como la unica soluci6n. Esta es la respuesta de una
parte de los habitantes de Capirenda después deI cierre de la escuela, de Bamburuta y
ripajara después de maIas cosechas, acompaiiadas de pérdidas de ganado, debid~s en
gran parte a las condiciones meteorol6gicas extremamente duras (sequias,
inundaciones, granizadas, heladas).

Si se desea mejorar las condiciones de vida de los habitantes deI area rural, es
indispensable que los poderes publicos 108 ayuden en la obtenci6n de producciones
para asegurarles en prioridad un autoconsumo alimentario suficiente y luego para
lograr un excedente que pueda intercambiarse. Pero mientras que los servicios
primarlos de salud (vacunaciones generalizadas de hombres y animales, mejoramiento
de la higiene, acceso a una posta sanitarla), educaci6n y promoci6n de la cultura, local
en particular (escuela, formaci6n técnica agropecuaria, programas radiof6nicos
culturales y pedag6gicos adaptados), as! coma el aprovisionamiento en semillas
seleccionadas, herramientas, medicamentos y otros bienes de primera necesidad, no
estén aI alcance de todas las familias campesinas, sus comunidades continuaran
vegetando en .condiciones proximas de las de comienzo de la Republica y esto con
grave daiio para todo el pals.

Pero el abandono deI campo no data lamentablemente de hoy ma. Para atenernos
a los ultimos gobiernos elegidos, hay que notar que la escuela de Capirenda fue
cerrada durante el mandato deI Dr. Hernan Siles Suazo (Unidad Democratica Popular).
Esta regi6n deI Chaco, la unica donde encontramos un cierto bienestar esta quedando

desierta puesto que los habitantes emigran a la ciudad para tener una escuela para sus
hijos. Mas recientemente, el gobierno deI Dr. Victor Paz Estenssoro deI M.N.R.
(Movimiento Nacionalista Revolucionarlo) ha esperado mas de un mes y medio
después deI comienzo de la huelga de los maestros de escuela, con muertos y heridos,
para otorgar en los ultimos dias de agosto de 1987, gracias a la mediaci6n de la Iglesia
Cat6lica, un bono excepcional y unico de menos de dos cientos bolivianos (0 sea
menos de cien d61ares de EE.UU. 0 alrededor de seiscientos francos franceses) para
el resta deI ano 1987, a cada miembro deI magisterio fiscal que gana un promedio de
alrededor de ciento veinte bolivianos (0 sea menos de sesenta d61ares 0 trescientos
sesenta francos). Varias semanas después de este acuerdo, podimos comprobar, en
varias regiones, que las escuelas rurales continuaban cerradas.

La que declaraba en 1825, el Libertador y primer Presidente deI pais, Sim6n
Bolivar, mantiene actualidad: liLas Naciones marchan hacia el término de su grandeza,
con el mismo paso con que carnina la Educaci6n. ElIas vuelan, si ésta vuela;
retrogradan, si retrograda; se precipitan y hunden en la obscuridad, si se corrompe, 0
absolutarnente se abandona" (1). Esto podrla aplicarse igualmente a otros derechos
fundamentales, formalmente reconocidos por la Constituci6n Politica deI Estado, coma
son los derechos a la salud, el trabajo y la alimentaci6n.

La Paz, enero de 1988
Dr. Joseph LAURE

co-director deI Convenio INAN-ORSTOM

(1) Citado en el peri6dico "Presencia" deI 20 de agosto de 1987.
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1. CARAe'I'ERISTICI\S DEMOGRAFICI\S y DE SALUD N°,

01 Depart3mento

04 Comunidad

02 Provincia

05 Jefe de familia

03 Cantôn

06 N° de familia

07 Fecha de encuesta

100 Nombre del paciente

OB Encuestador 09

101 Edad anos
cumplidos

supervisor

meses
cumplidos

102 Sexo M

1

F

2

Embarazada

3

Madre lactante

4

103 Relaci6n con el jefe de familia

105,Lugar de procedencia

104 Lugar de nacimiento

106 Tiempo de residencia en esta comunidad

11 Idiomes 0 dia1ectos ENTIENDE HABLA
tQuG idioma habla con su familia? 1. SI O.I~O 1. SI O.tlO

1 0 1 1

tOtros idiOlllas? 1 0 1 0

1 0 1 0

1 0 1 0... _..__ .0___.____ .___"__----__-0-0------
1 0 1 0

12 Ocupaciones 121 principal,

122 Secundariasl

131 Gtado de instrucciôn,

133 tSabe leer? 1. si O. tlo

14 Antecedentes gineco-obstêtricos

141 N° de elllbarazos,

143 N° de ninos muertos lIlenores
de 1 ano,

145 UO de ninos muertos lI\lIyores
de 1 ano a menores de 5 anOSl

151 VACUNAS

132 UO de AnOS'

134 tsabo escribir? 1. si O. No

142 N° do partos,

144 N° de ninos vivosl

146 N° de abortos,

Vacunas

O. Ninguna

1. BCG

2. Sarll~pi6n

3. D P '1'

4. Poliolllielitis

N° de dods Vacunas

5. Viruelll

6. Fiebre amarilla

7.

O.

9. Sin referencia

N° do dosis
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152 lQu6 enfermedades tuvo?

16 Antecedentes a1imentarios de su ü1timo hijo destetado

161 Edad actua1 dol hijo aflos. meses. Total (meses).

162 lCu&nto tiempo le di6 leche materna? meses.

163 lCU.llndo comenz6 a dar1e otros a1imentos? mesesl

164 lQué a1imentos y bebidas le ditS por primera vez?

Nombre de1 a1imento y/o preparaci6n.

Ingredientes.

17 Antropometr!a 171 Peso.

173 Per!metro braquial

18 Examen f!sico

185 Diagn6stico de las enfermedades actuales

189 'rratamiento

hg 172 Talla

mm 174 Bocio grado y tipo.

mm

19 Dientes ~1 A X 1· LA R

SUPERIOR INFERIOR TaTAr.

191 N° de dientes

192 N° de dientes con caries

193 ND DE DIENTES BUENOS

194 N° de dientes extra!dos
o ausentes

195 total buenos
total te6rico x 100 x 100 ,

COKENTARIOS y OBSERVACIONES
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2. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA

01 Departl1mento 02 Provincia 03 Cantén

04 Comunidad 05 Jefe do fami1ia: 96 N° de fami1ia

07 Fecha de la encuesta 08 Encuestador 09 Supervisor

20 TIPO DE VIVIENDA
201 Casa independiente
202 Departamento
203 . Habitaciones sue1tas
204 Chozas 0 pahuichis
205 Otro (especifique)

206 N° de cuartos:
(sin cocina, ni bano)

207 N° de dormitoriosl

Calamina
loladera
Paja, palma
Cana
Teja
Otrol
.(espccifique)

USADO EN LA COCINA

23 TECHO
231
232
233
234
235
236

25 TIPO DE COMBUSTlnLE
251 Lena
252 Kerosene
253 Taquia de animal

(espocifique el animal):
2~4 Gas 1icuado
255 Otrol

(especifique)

Tierra
Madera
Ladri110
Cemento
otrol
(especifique)

22 l'ISO
221
222
223
224
225

21 PAREDES
211 Adobe
212 Ladri110
213 Tapia1
214 Cana, tacuara
215 Madera
216 Otrol

(especifique)

24 cocn~A

241 En el dormitorio
242 En otro cunrto
243 Independionte
244 Al aire libre
245 Otra:

(especif ique)

27 INSTALACION SANITARIA
271 Lctrina con hoyo
272 Letrina con taza
273 Letrina pUb1ica
274 Campo libre
275 Canchén
276 Rios
277 '.()tro:

(especifique)

282 lHacen hervir el aqua para tomar?

283 lPurifican el aqua para tomar?

284 lCômo?

~/_---,7 h Y .t.-/_---'1 mn Total

1. Si

1. Si

O. No

O. No

mn

29 DESAGUE DE LA CASA Y
290 Ninquno
291 Pozo ciego
292 Drenaje 0 A1cantari11ado
293 Para animales
294 Otrol

(especifique)

DISPOSICION DE BASURAS
295 Al aire libre
296 Queman .
297 Entierran
298 Utilizan como abono
299 Otrol

(especifique)

COMENTARIOS y OBSERVAClrn~ES
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3. VARIACIONES DEnOGRAFICAS y 4. MAQUItI1\RIA AGRICOLA

04 Camunidad 0 puebla 05 Jofe de familia OG N° de familia

AIIORA
ADORA ANTES In.!!!!9:Iantcs Emiar ntes

NO NOMBRE Edad' (anos Edad ' (anos lDa Tiempo lA Tiempo
H F .1 F donde? (mesos) donde? (mesos)

1 1

2

3 ..
4

S

6

7 ..
8 ... .
9

10

11

12 ..
13

14

lS

TOTAL PERS,ONAS

TOTAL U.T.II.

TOTAL O. C.
4

MAOUINARIA y HERRAMIENTAS AHORA ANTES

41 42 43 44 45 46 47 48 49 CDSERnCIONES
P A C '1' P 11 C '1'

YUNTAS 1

ARADOS 2

CARRETONES 3

'l'RACTORES 4

CAHIONES 5 ..
CAHIONETAS 0 AUTOS 6

MOTOS 7

BICICLETAS 8

ot.ros (Espec1fiaue) 9

IIERRAMIENTAS AGRICOLAS 1

.
.

P • l'ropio A" Alqullado C " Colectivo '1' " Total
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5. 'l'IE.RAS

COHUIIl DAD 05 JEFE DE FAIlILIA 06 N° DE FAIlILIA

l' • propi.... A" A1quilada. E a En ...paECerl.... C .. Co1ectiva, '1''' "l'Ota1 +",s que ahara. - _as que ahera, .. Igua1 que ahon, e .. est1lllaciSn

A H 0 R A A N '1' E S

SUPERFICIE

Unic'lades de medida
N° de DaECelas loc...1es Bectireas l' A E C '1'

CUL'1'IVOS AL:uŒNTARIOS P A E C T l' A E C T l' A E C T + - a + - a + - .. + - ..
5;715;8

..
SOO 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 5U 51 513 514 515 51E 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 529

1

2

3

4 ! i
1 1 1

1 !5 . 1
1 i i ! 1

,
6 1 1 1 1 !

t 1
.

1 ; j
, j7 ,

1
1 1 ! 1 1 18 1 !

1 1 i . 1
19

1 1 1
1

! ! 1

! 1 : , i 1 !
1 i i 1 1

CULTIVOS INDUSTllIALES 530 531 532 S33 S34 S3S S36 537 S38 539 540 !541 .542 543 544 545 54& 547 548 549 SSO 5S1 SS21 SS3 SS4 SSS S56 S57 5SB SS9
1

1
1

1 11 !
2 1

3 1 i 1
4 1

1 1

i

IV
00o

Unldad de medlda local .. ha



A H 0 R A A N '1' E 5

SUPERFIC 1 E
N g de parcelas 0

Unidades de medida P A E C '1'

de plantas locales HectAreas

P A E C T P A E C T P A E C T + - c + - c + - c + - D + - c

530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559

CULTIVOS FRUTALES ARBOLES 0 PLANTAS

5

6 !
7 1
8

9 1.
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589

Ng DE PARCELAS !
~ BARBECHOS (Tierr~

preparada para la
siecbra) 1

EN DESCANSO 2 !
PASTOS 3

INCULTIVABLES 4 1
OTROS (especifique)

.
15 :

TOTAL DE TIE~~ DIS-
PONIBLE PARA EL HOGAR 6

CO~ŒNTARIOS y OBSERVACI~ES

Iv
00-



6. GANADO

04 Comunidad

e .. estimacicSn

282

CAZ11

05 Jefe de Familia

y PESCA

06 Il" de Familia

GANADO A H 0 ft Il Il N T E S
N" de cabozas Grandes Crras "u.c.e. u Grandes Crras , "u .-èt"G.""" OBSERV/lCIOlH::!:

60 61 62 63 M 65

Llamas 01

Alpacas 02

Vacas 03
Bueyes de
tracciôn 04

OVeias 05
..

Cabras 06

Cerdos 07

Caballos OB

Burros 09

Mulas los) 10

Gallinas 11

Patos 12

Ganzos 13

Pavos 14

Otras aves !Ira!!,
des (espscifi-
aue) 15

Palomas 16

Cuves 17

Coneios 18

Perros 19

Gatos 20

21
,

Otros
(espscifiaue)

Total ·U.G.G." 22

66 CAZA A N T E S OBSERVACIONES
(especifique) A H 0 R A MAS MENOS l GUAL

1

2

3

4

5

6

7

8

, 9
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67 PESCA A H 0 R A A N '1' E S ODSERVACIONES(uspeclf1quel MAS MENOS IGUAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

68 RECOLECCION
(cacao, maciera
etc.)

1

2

3

4

5

6

7-

8

9

69 ARTESANIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

08SERVACIONES y COMEIl'l'ARIOS
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·7. DESTINO DE LA PRODUCCION

04 CClIDWlidad

o • nWlCA 1 .. a veces

OS Jefa de Familia

2 .. principa1mente

06 N° de Familia

3 .. tota1manta

DESTINO DE LA ULTIMA AUTOCONSUMO TRUEQUE (Cambio) REGALO V E N '1/ A
COSECHA Leon Ca"\l6? l.D6nde? LA '!uUn

71 72 73 74 75 76 77
CULTIVOS
ALIMENTARIOS

01

02

03

04

OS

-06

07

08

09
CULTIVOS .
INDUS'l'RIALES

11

12

13

14

lS

16

17

lB

19
CULTIVaS FRUTALES

21

22

23

24

25

26

27

28

29
GANADO

.

31

32

33

34

3S

36

37

38

39
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AUTOCONSUMO '1'RUEQUE J REGALO V E N T A
lCon qui lD6nde? lA quiér

71 72 73 74 75 76 77

CAZA

41

42

43

44

45

PESCA

51

52

53

54 .
55

IlECO~CCION
,

61

62
:

63

64
,

65

ARTESANIAS

71

72

73

74 ..
75

COMENTARIOS y OBSERVACIONES
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B. CONSUMO DE ALIMENTaS Y BEBIDAS

04 Comunidad 05 Jefe de Familia 06 N° de Familia

CONSUMO DE ALlMENTOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
MESES E F M A M J J A S 0 N D COMENTARIOS

81 E,pocas (meses) del
afto con abundancia
de alimentos.

82 E,pooas (meses) dal
ano con escasez de
alimentos.

.

83 ALlMENTOS y BEBIDAS MAS IMPORTANTES EN SU CONSUMO QUE USTED PRODUCE.

AHORA ANTES COMENTARIOS y RAZONES

1

2 ,
3 ..
4

5

6

7

8

9

84 ALlMENTOS y BEBIDAS MAS IMPORTANTES EN SU CONSUMO QUE USTED NO PRODUCE.

AHORA AN'1'ES COMENTARIOS .y RAZONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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85 ALIMENTOS ULTIMA~IENTE INCORPORAOOS Ell SU ALIMENTACION COMENTARIOS y RAZONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.
86 ALIMENTOS EXCLUIOOS (0 CASI) DE SU ALIMENTACIOI. 87 COlœNTARIOS y RAZONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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9. CONSt)CUEUCIAS CE LA CnISIS

04 COlllUnidad 05 JcfQ de Pami11a 06 ND do Familia

DIFERENCIA DE LA SITUACIOtl ,.CTUAL, CON RELACIOII A LA CE AliTES DE

1.- LConstruy6 usted recientemonte al'1o paia almacenar sus productos?

(ano)

1. Si
LPor qul!?

O. No

2.- LObtuvo reciontemento crôditos/ sa ha prcstado dinaro 0 especies para GUS cultivos y '1~

nado?

1. Si LCo d6nde? O. Ilo LPor <r"é?

3.- LAhora '1asta mis dinoro on sus cultivos y ganado?

1. si
LPor qué?

O. No

4.- L'l'ieno mSs asistencia técnic~ para mojorar sus cultivos y gonado?

1. si l.ee qui6n? O. No l.Por qué?

5.- LSU familia tiene m&s alimentos que antes?

2. l.Mâs? O. LMenos? 1. l.Igual?

LPor qué?

6.- LCon el dinero que tiene puedo comprar m&s que antes?

1. LIgual?

LPor qué?

7.- LActualmente ahorra usted mis dinero que antes?

3. l.Ninguno?1. l.Igual?O. LMenos?2. LM&s?

LPor qué?

a.- LLos alimentos que usted produce, los consume mis que antos?

2. LM&s?

LPor qul!?

9.- En rolaci6n a haco 7 aRos, ustod practica mis el cambio 0 la venta de sus productos aqr!
colas?

2. Lcambia mis? o.•WendEl mSlI? 1. l.Igual? 3. Ltlin'1uno?

LPor qué?
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10.- lOuS bace usted, cambis 0 vende mis su qanado on comparaciôn a anos atr&s?

2. lCambia mis?

lPor qu~?

o. lVende mis? 1. lIgua1? 3. lNinguno?

11.- lEn re1aci6n a antes, ustod practica mas el cambio 0 la vente de sus productos arteean~

les?

2. lCambia mSs?

Uor qu'?

O. lVonde mSe? 1. lIgual? 3. l.Nlnguno?

12.- lQu~ hace usted, cambia 0 compra mis los alimentos que no produce en comparaci6n a anos
atrAs?

2. lCambia mSs?

lPor quê?

O. lCompra ds? 1. lIgual? 3. lNinguno?

13.- En relaci6n a bace 7 afios, ustod practica mas el cambio 0 la compra de herramientas, S8
millas, abonos, pesticides, fertilizantos, etc.?

2. lcambill m4s?

lPor qul\?

o. lCompra mas? 1. LIgual? 3. lN!nquno?

14.- tAbora usted, cambia 0 cOll'l'ra m4s la ropa que usa?

2. lCambia m4s?

lPor qu~?

1. LIgual? 3. lNinguno?

15.- lUsted gaste m4s qus antes en salud y educaci6n (escuela)?

2. lH!s?

lPor quli?

O. lHenos? 1. txgull1? 3. l.Ninguno?

16.- lQUli han hecho ustedes en su familia para adaptarse a la crieie econ6mica (a la infla
cilSn monetaria, a la pérdida de valor de1 peso boliviano)?

17.- lQUli cree que debo bacer su familia para majorar eu situaci6n?

18.- lQUli cree que deben hacer, ueted y su fllmUia, para mejorar la situaci6n de la comunidad?
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14. Un campesino de los Valles camillo a la felia



En Bolivia. la crisis ha castigado duramente a lus habitantes de las
ciudades.
lQué ha sucedido con los campesinos?
Este estudio de algunas comunidades rurales da elementos de respuesta
a esta pregunta.




