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PREFACID 
 AL III VOLUMEN
 

Este es el 
tercer y (ltimo volOmen de una 
amplia investigacion realizada
 para describir las pr cticas agrirolas 
de los campesinos Bolivianos

Altiplano, de los VallEs y del 

del
 
Trdpico. Para aquellos loctores quo 
no
han tenido cportunidad 
do ler ln proef{ cios de los volil.oneo I v II, esnecesario 
revis3r nu/ brevemente el objetivo que 
 porsigie luestros


Conocimirnt , quioPrns 
 son lOs autores, para quienes y per 
 que fue

escrita, Y cono quoEs Ia informac .dn fue compilada y edit.da.
 

Nu es tora, Conoc nierntos 
?s un intento do proporcionar tinpanorama cnmprensivo J ls prdcticas agri'colas do suhsistncia do Isc. c3mpesinas

blivIl1oS. 
 Las diferenci as dP una roirin a otra son taobs que coda una de r.liu podria sur cunslderado un pals distinto y par tanta merece
 
un vc!umrcn -parta drdicado a n-te. 
 Cada volionen describe fl) 
 las comunid de y la Lnidados a .ilar quo proporcionaron la infornacibn, (2)


e 
aspectos generalps do )a actividad agrlcola, 
 (3) pricticas agricolas
para rubros Pspoclficas, 
 (4) pr~ctiras ganadpras, (5) preparaclon d2

alimontie , (6) hig ine 
 y salud, U7) artesanlas.
 

Los C-Autores
 

En contrasto, 
 a casi todas las descripcinnes do las rurales
zonas

Bolivia, Nucstras Canoci,ni 

de
 
ntos rue escrito par los 
mismos campesinos, y
no por pr)foe;iona s extPrr,a . r'.rticiparon activamente an al Estudio quo dib cL'oL resultadu estle :Iomcn, un total de 139 familias rurales de
1, d i f ore s -rTuni dados . Su c itndio estI basado I aEn narrativas

escritc y is re.istro; diarias lle'v,d 
s par estas familias durante un
 so io r!3 - mprrdido rntrc Ic., 36 l.a24 ' mc,7. T. eloccijIn dz Io tPm;sfu :- I -nd ., ba ; - Ir quoepI camp ssnam oc nsideran co:o i.inpor tantinr n, .i '. dIs. F')r run ostr li]';ro represonta el punto do vista deIns p rir -- o inan. o nrn nhr r. a lr e P: tv r no-s. La m;ynr ia do losAUt ri ; .n dP rt irjMi AI rarn r oc:c.i , Corca dr?un torcio do oIl os51 ~ ra,.Ii;t . [E i:s fu r on rapace de contribuir 
 con materia.l
 

i ,' .
 



escrito para este libro usando como 
escribas y traductores a sus hijos 
en edad escolar. Otros contriu-.eron con mucha; horas de dosripciones 
verbal es que inmodiatamento lu(roi rePCopi ladas directramente o en reosumen 
par el personal de tampa del provrcto.
 

Lqo ALtsaipci aucOres del Proyecto
 

t
NL1Ls ro7 LirI i entos es eI pr oduC Lo final do una eirpresa do tres afas 
ronocida crf,o Proyocto de Prd ctica-. radicion,,!es (I17 i-i902). So ini
cid en e I l I pIano y en Ia regidn del Val e on uI a1o 1179 y Ln ato mas 
tardo2 P pIpl ado regidn del,T, a la Trdprro. Duranteo I primer aITo los
 
dnicos pjrti rip, ntP formales fLeron jef vo de fimiIi,, varones y e1 
enfqti fur ,, reccnp lIacjr0in d Ia inIfrmaci0n runtr :da pr ncipalmente on 
I as Act i1dLS d 1, campo t,,jo domi ni o del va r C Per dur ante I o' dos 
0i1timo, ho dc I proy :co f ucron Inc I u Id . m1ui r es ie f e dV hoqo r, 
aument ,d I) c, I atnqo de temas del royrocto, ncluyendoae de usta calera 
la prtziiar ,-iI)n de aIr mentos .a Ud, hi ( I iuu, art,.s'aanfa P i.cIu.ivr 
iosta y coIehrac.one . 

El proyrcVI r-f?PrI ticAs fTradiorrionales f,,o cuat, o principIles auspic a
dore, I pi roitta tue rc.ncobido r Rr auraID e Iopment ServIc. s (RDS) , 
una i . cuNsr i t :ra de los Esta rtIs Uni dos especIal izada en el di seho,
admini tracItn y t'valuaci bn do nr f.'?ctno dS d'i rroIlo que b Onefician a 

pobre, -In 4 LD r7I s 1' onas ruraln,.. piT[ zi? ;ir 1979 una propuesta de 
inve;ti rc: ; I a Age ci 1 1rt,r t r- on,,i In [1esarroi o en Eui'vial 

(USA D/C:uI,, a quienes aceptaron firar t-,rsor tern s
r los a e on dd
ar- J. r rr7 pn tOo. Ai1mnfor ti rmpo cl Mini .er , de Agricultura de 

I[ij'r u' au! 1-3acurdd ar :: i, c-r,: lw. Ic- on eoct iv o 
del r i I.ra mpxa r e I [ ectn a fi n e U0 fic I uyera partici
p.,nt f , ii. , rtdos rii a to , Ia USA[ID propior 6 En erd ;, prosupue una 
en Pt1) . ra on 1BI--Ilc. segund ,io adcinstrc.a par la Universidad 
de Carnio I arn yudar con EI finar-,c -im ampIia: r,d. V, oustanciaI 
ci6n do . del prnyecto. IncIusive ontun.es, tal fLie Lal rontunidos 
cantidad dL. T. t LriaI escr to einr.do pOr eI pro' cvmo que so hizo nece
ario -loJificar ii idea originai dI un solo volrnen d., recopilacibi ael 

Estudiua I a JdeadE tres voliri e, IncialmntI, olo hablan fondos 
de UShI D porc financiar la preparacitn dtI I vol(imen y parta del I I 
volimen. n,-"or LUa-.:opn:nt Services financib ]a mayorIo tanto, Rural 
partP dl-I II Vo limen. 

Finalr,,Site, Un LIItino co ftra o n USI D, eri 198 4, hizo posible Ia
 
cumI nn cid i ',oiri i-l Ultimo Er. 
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Para Ry s y f9f gg !ue escrito este Libra
 

Nuestros Conacimientos fue escrito par dos diferentes razones y para dos
 

diferentes tipos de lectores: campesinos y no-campesinos.
 

La primera ra6n fuoe simplemente demostrar que podia realizarse --para
 

probar quO inclusivG hogares camposinos analfabetos podlan participar
 

activamente on !a preparacibn de un libro sabre ellos mismos. Intenta

mos demostrar ol proceso--el uso oe registros diarios y do narrativos
 
no estructuralios-- quo permitib a los campesinos el explicar sabre su
 

modo de vida a personas do fuera. El solo hecho de participar y de
 

controlar la infcrmaciOn ha sido motivo de orgullo y una fantLstica
 

oxperiencia educativa para las familias involucradas. En el proceso de
 

describirso a si misnos, ellos han creaoo sus propios registros; ya no
 

son "invisibles": ya no se sienten urgidos a disculparse par su pobreza
 

o estilo de ,ida de subsistencia; ahora ellos cuentan para alga. Cada
 

uno de 10s co-autores do Nuestros Concimi entos ha recibido su copia
 

personal de este ostudio de tres voldmenes coma un testimonio a sus
 

esfuerzos individuales y colectivos.
 

La segunda razin para escribir este libro uoela de educar personas
 

ajenas al lugar y no-campesinos sabre lo que saben los caxper inos.
 
Buscamos el demostrar 
que los campesinos tienen mucho de conocimientos
 

vdlidos quo debon ser censultados e inlegrados con las ideas de otras
 
personas de fusra si es quo se quiere alcanzar el dxito duradero de los
 
esfuerzos de desarrollo rural. Nuestros Conocimientos, proporciona a
 
personas externas a un material de referencia Otil para aquellos que
 

desean saber mas de Ia gente indigena de Bolivia, pero que no cuenta con
 
tiempo suficiente para visitarlos en sus propias comunidades a de usar
 
cientas de horas en preguntar y osCuchar las opiniones de campesinos.
 

Particularmente, se espera que este libro pueda ser dtil a estudiantes
 
de secundaria y de Ia Universidad, a extensionistas agropecuarios,
 

investigadores anricolas, agentes do desarrollo comunal, planificadores
 
nacionales, consultores de programas de desarrollo rural, personal de
 

gobierno encargado do la elaboracibn do politicas, el pprsonal de
 
agencias dp ayuda internacional, y pFr'onal de organizaciones volunta

rias del sector privado quo trabajan con los pobres. de zonas rurales.
 

Como se recapil y Ldit6 la infnrmaci~n
 

Para cada una de las tres principales regiones gnogrificas del pils, se
 

contratb in profosi onal bol ivi ano para Ia super'. i ')n dpl proyerto. Las
 

comunidades fueron seleccionda5 do acuerdo a consideraciones coma:
 
VI.
 



diferencias de ubicaci6rn, fOcil acceso, 
 ripo de. asentamiento, - Io mas
 
importante, 
 per el interdc oemostrado do 
parte de lo', residento; lo
caIes. Los 
 familias escogiidas pare participar en 21 proyecto iueron
 
seleccionadas en una 
asamhlaa general do los habitant d. cane LaI de 
las c o un i dades. Cuando a s IIlajore { .ron incuv por a o aI pr cyec t o, se 
tratb de selvccionarlas princjpalm-nt. dde la-, (iiidadII 5 , if ia-11 que 
ya par ticipaban pruyuLu een e] uyf t , Au inF1c -. Cda vardn o mu je
partic ito tL dPI proyecto recibibt ettp qIivalerte 

sensu;es p,ra que I'evaran tin rorji 5l:a d i r,  


i It ndio a a L5 dolares 

sI d su k Lcti'vidadLc'. Lo
 
participante fueron peri6IdicamPn te ret i?r oI s preparear iarrati',o ;
 
e scr i tos--id I. duala ine te a 
 en gr pohr -- t ,2-poit s d e c esco 

par elIn minT;a - a suqerido; par e supervisor- pr foesiona. on VeO" al
 
mus I Lda partici:pantLL recibid la visita ar og ru 


in ter s i do 

?s de tIoI n e;ionI l 
u I viano. Cu.tro voces al ato, Ias particpantPs rP, ibirnit I a vis-] ta
 

del personal u ;tteroa. Una vez o ato 
I as partici pant os so rounivron 
para Ia reolizarin de una confereci a a ni,-i reoiPnal , nII ional!.
 
Estos Lvcntn , fuoron re3 
i dsado- pare intrc abr ar infarmf cdnr , p:Ira 
desarrollar habi Iidades de IlrIera-go y orgIni .t ivas. 

Las aCti',Vdanrt?' dP cam :1 cLIlair ci t en JuIio d 1, 19C2. FGe no ,)tu 
menen to .:u ando u pI r conaI d:1 pr1c rto le,- tc0.-1s los reqIstro; dl 
rio , fu-'ron fatooci d, ; h -? I t'.,s a .u d, ch ; L1;,J,, 1 tt Ot;C:1 1 ;' 
ci onqs narrat.vas--- pre -iarada vor I:ss cA np o i r, c3 I p- ins suporvisorl a 

- teIrivicno;on organi-adu s de acue rdo 1 1osfuto t ;,as. En Nu,:etr
 
Con cirmientos se presentan pic-a - ,da .ima, tn 
 resumen compuesto dP I ,
narr;tr ; ; if s tros d tdo s y roda uno de !os carjip_ iros que tetifal, 
infor ,,acibn stbre i-I tome. 

El J I it F~ori_ del p 4ieRl g i nor i.tip ino escrito crttrs Mayo y Pot-icrj 
de 1982. Ei I1 Yo itne n: Rogibn do lot cl T_ uis e).ada 5 ,.r16 un 
ruItraso rcn id rable oIeact1 a uCcP tErmlnJrot 15n fonr dlu-, d l pro, ct0 
y tLnV que ner fintanciado prinnijialiTcnte par P-,'aI ;rvelopmont Sorvices. 
ell c rr cnen,,n -n Die rhrr P d K)re 
 n d t Sito doP l 

1jJ tt dE. Volunar:
, di ! rar fte rcaIi.ad eitre Jul o 
1985 Enero ( 19tB , 

El borradri- rinal de este voldtmen fito escrito on Nta Yorl y FhoOni, 
Arizona--- cieiito; de millas de distanria de Ins ontros co-autoros. Yci 
que P1 editor no turo I a opor tur idad do con tac tar -a sus col gaa 
campesinos suarldo strni an as eprobl ttornont dn do inforprEtac16n, Es 
pasible que n aIgunos casos, Ios hechos I.yan sid I incorrectamente 
strur uradon Dobido a v 50,; c rrores5PIiel d tr pid -1 indulgiencia 

tanto do los co-autore; vs o I cLores d ;r,5;. o0ripn. 

vii. 
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Todos los valores en pesos Bolivianos usados
 
en este volmen han sido cambiados al equi
valente en US$ ddlares a la tasa 
de cambio
 
de IUSS por 20 pesos. En el texto original
 
en Inglbs, todos los t6rminas en Espahol,
 
Aymara o Quechua han sido subrayados solo
 
la primera vez que aparecen. Cuando el
 
significado de estas palabras no esth claro,
 
al lector se le ofrece la posibilidad de 
consultar el Glosario que se encuentra al 
final de cada volbmen. 

viii.
 



CAPITULI 1.
 

HOGARES Y ICW1UNIDADES PARTICIPANTES
 

Este voltlmen de lia Pricticae; Tidicjutnalez VAg-peruarias de la Regidn
del Trdpico rue preparado con Li~ P~icicipacidn activa de 68 varorion y
muieres campesinos quienes on IGu; coj-cutore, d1ceste libra. Cerca do 
las dc's terceras pir-ton du Pstas pir ticipanMnr' ) par Liciparon can u;i
parejis, repreqer tanda 21 LinI dd7,-n i~niIiaren; p I resto --12. varole's y
14 imujeren--f tir a i1on bini ca-, reprosen taintes de nun uinidadpo; famiIi ares. 
Esta s f arn I IIa p~irt 1ipa (t suon oki nidas.u;? diw cin-cu corinridades ru
rales. Sus onirrndi recopilict'5n de datos, n a,rativos escritos, y
descripciorron verbalos de sus atlvidade5 4uorc.n seu~ervisadas por dos
 
P r fe , 1 an hul ;v iarnoe: 1 11- Lvvy) iiiae rdoza q III or t rab a 6 
principalnnnt con Ions varunpe- y Aq'ti Iina Iuco VLe-a , iqLijon supt'rvi st a 
l as Part; ciparu;-, ierinas. 

En I a-, 5 jui entes pdq I na; pr e,;.r~anis prinmero lia dencr ipcIdi bi oqrdf i ca 
:Ie Ilos dos prnooLi anal es bol Ivi anaon qtie so deoopefraron comn supervi 
sores. El menLo) del capitulo est dedicado a la descripcibn de cada una 
de las cinco cornunidades integrantog del estudio, seguido par las 
fotografias y'in. eas biagr~ficas de cads dino de Ion participantes. 



JAMIE MENDOZtA LEVY 

Desde Marzo 
1780 hasta Julio ! Ol, J[n!. '!:EOZA L,y se desempef~d
Supervi.or B:oliian cono
todI de. F .i ca - TradicionalezRegi6n del paro laTrpico. Jaime nci 
O n l 
 a z? de
DepartamoLo i9 7, cn Sucro,
d2 Sucro. So qradub d'2 I 
[o: uo. c
Domingo Murillo 

E uprriot Trr,, i Pecdro,.n La Paz. Jai o so 
desorplh b u,. lnstr-u tor , Gorpnto
de Operacion : con 
Accibn Andina, do 
1960 hasta 1961. Luecy
labores on ol inr;cicl Sr viuCo Nl' ,inal d- De r,-ollc de la Coo, idadGerente du 0acio 1 corejnE , SuP rvi sor feg i ona I Super visor Not, nldifrents ubiaLG osco Lo Fa.., 0ruro, Trin dad, Santo CrL Z,Tarija, cGs!,do 1767 hasta 19SC,. Farticipb del Frogra.a de 'crnLt,doL Arocon, Superviaur Nacional dc ur l U vio p,oont SL-rviccs. ttrabaja coco Suporv tualentenI or Rcg i o!. iI da@ I 4rea L. Paz p r a F INCi'ol i vi a. 

Jaime Mendoza ha par ti cipa.o on di foro nLos curso_ , Sen, inarios y ovcntosde Desarrollo Co.-,unal on F'erO, Cal obi a, Argentina, y Centro Aa~r ica. 
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ACIUILINA THO VERA
 

Desde 1 0 do 7It W Ic i 2 , , dohaNi proado c:..c supcr'isor 
decia o 1Xi do ry-tica haiinnali wric~ idsde; d do!~ ~ 
Naranjai y ' I r',po. Pa do Jul 1901 hsta lq!,to 1922, ACUILI1IA 
TUCO 'ELI , h, esai' do coma Supri LiiA j lasELM an, 
Part ii1~t F Lt F C'I-I - j'' P' t:" srt ' Je F 'i ., ' ). frad jcti n, I us.AquiLin. nat r 1:' r~.(1n ¢'"3,,._'i- D:'F.,rtoa.-'tt: ''ctr,.ro.r Ells , 


tcrr m in n i n a c l ?! C1 0 1't L QV'5 ''r , D 0 n 2,1FI,Aqiti : e , o i, c, P ,,i i -- F:, ]:, i '. ',:": t70d5L2rw. d- r ; . L ,"c '- ot.a ja r 

C n lC' ' ,;'al - ''j (I r- I ' u;. :, l 
cargo di rra" qr I , 1 " ' 'I '' . 

. I' - ". I 1) C r n I 

Servlc-s:u; W i Oon'.i 'de : Gto F. 7M'y ii ,iar, cdo Alimcrto; 
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COMUNIDADES Y FMILIAS CAMPISINAS PARTICIPANTES
 

Cinco comunidades fueron seleccionadas de la regidn Trdpico do Bolivia
 
para participar 
 en el Proyecto do Pr cticas Trodicionales. A fin de
 
facilitar la supervisib;i, se decidib soleccionar a todas Ias comunidades
 
participants del departamento dp Santa Cruz ve: de
en intentar incluir
 
regiones tropicales mas aisladas como son los departimentos del Beni y

Pando. 
 El haoer escogido a Santa Cruz fue posteriormente justificado ya
 
que Ps la principal zona de colonizacidn bnliviana.
 

La tres p,'imera5 Lomunidides--Valle Hermoso, 
 Naranjal y Torrente-Las
 
Abritas estan localizadas 125-15o 1ms. 
 al Norte y Oeste respectivamente

de la ciudad de Santa Cruz y so 
Ilega a ellas par la Carretera Montero-

Puerto Greither. Las otras dos conunidades Porongo y Forestal est'n
 
ubicadas a 40-50 Kms. al 
Sur y Oeste do Santa Cruz, siguendo la carrete
ra Santa Cruz-Cochabamba. Las comunidades seleccionadas representan 
una

variedad de tipos 
diferentes de cnlorizaci n. Valle Hermoso y Naranjal
 
son colonias organizadas por el Instituto Naciona] 
 do Colonizaci~n.
 
Torrente-Abritas 2s ejemplo de una colonizacion esiont~nea. Porongo

data sus origenes a lareduczibi Jesuita de los ahos 1750 y es una 
de las
 
colonizaciones mas antiguas de la regidn.
 

COMUNIDAD DE VALLE IIERMOSO
 

La comunidad do Valle Hermoso estA ubicada 
on la zona de colonizacidn de

Yapacanf, provincia de Ich!]o. 
 Se Ilega a esta comunidad usando Ia
 
carretera pavimentada del Norte de Santa Cruz a Montero, luego hacia el
 
oeste a Buena Pista, de ahi a 11 Kms. al oeste a Villa Busch dondo da
so 

un giro hacia la derecha y se sigue un camino de acceso 
de 4,000 metros.
 

Para la mavoria de los residentes de Valle Hermoso, esta es 
su segunda

experiencia do colonizacidn. Originalment" llegaron a la 
 region a

.nediados do 1960 coma lirte dl proyecto de colonizacidn patrocinada por

el ej~rcito, ubicada - unos 40 Kms. 
 mas hacia el oaste, cerca al rio
 
Ichilo.
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~p4Vhi.su rieron cronstantes inundaciones y seyeras dIficultades, tanto'asf, 
YqUE' de'spt~ds' de mcoaftos el Insti tuto Nacional de Colonizacidn i35~.J 

r e.LA dn eL~rap.a c'an a I Ie Hermoso.Pjc . ei ~ yti 'n 

CCrcae de 41 fami IIas ecibieron lutes de coloniz~acidn 'de 21) Has. e n 

Vua tosoDees 20famI as pernanecieron 'en eIlugar,;l-I olos 
que da tetiln eIas grandes'di ficul taes experimentadas que ta'mbidn 
enfrentarori en su nueva' ubicacibn. Casi una docena vendieron sus pro-~"
piedades i4 sus vecinos' y migraron a Sant'aCruz a retornaron' a sus 

Scoenunidades deorig,e'.' Entre las fami lias que, quedaron; en la ac tual i 
dd, >MUchaaL tienen dos a hasta tres prapi edados adquiridas do su ni 

quovc nL5Y/O lotPs que abn poseeen a lo largo e cia 

Pero no inp artz cuan abundante sean sus pertenenci as; los residentes de 
Va'1e Hernoso , a~±n experimentan extrems dificultades en us vidas .El ~ 

nrogrsotnlo aniv6 l individual y~coniuni.1tario ha sida lento. L 
mayoria ide fami 1ias ocupan vtvieoidas muy rudimentarias, techadas can 
hojas de pal1meras , t ienen muy pocasV~osesIones y~sus candiciones de Vida 

~ ~ muestran, standares muyba,*i de higiene, seguridad y 'privacidad. El ~ 
''terreria es miuy propenso a ~(as inUndaciones y se torna ruy pantano~ e n 

Apoca doe Iu-eIa, ValIlIe Hermaso no tiene eloctrIcidadItelbgrafo, 
te]IUonoa, aguia potable, puesto de salud p6b 1ic a Ini servicias, de~ 
transporte. 

La comurildad tiene escuela primaria, que ha sida recientemente terminada 
a travbs,~ dol Sistema de Auto-Ayuda con donacibn do materiales,, de la 
Regional doa Corporac16n de DesarrL'llo (Carde-Cr'r. Tiene, un, solo 
profesur quo atiende a 23 alumn5 y otros 24 is,6nalseudr 'n 
Villa Busch y otras coinidades. El camino de acceso a la comunidad 
tamb 0n 'ha sido terminado par e1 2Sfuerzo de Auto-A'yud'a. Debido aI 
considerable sacrificia desplegado para la canstruccidn de este camino, 
h a sido Instalada una trnc en Ia entrada do la carretera: y qtie man-: 
tiene~ control del usa do este cimino en los dfas Iluviosos y, previene 
ask. su deterioro. -Valle Hermoso tamb,'6n ha organizado una Cooperativa, 

dgioaqe i para obtener crb'dito externo
Haciuarmne 9 miembr as, 
a i I ' defnnirinsutnos agricolas e implernentas para actividades 
pecuarias; Polfticamento la comunidad es'administrada por 'un Sindicato 

*Agr aria. Con respecto ala filiaci, dn'ieligiosa, los residentes son
 
1 Catblicos a Evangblicis,
 

Debido a la distanci a hasta los grandes mercados, irregular servi cia de 
transporte y *a los altos riesgos de inundacibn para lai4griculttira,, la 

4'produccibn en Valle Hermoso es predominantemente para snbsistencia. La ' 

mayoria de familias cultivan no m~Is'de 3 Has. 'do productos alimenticios 
porqUe ]a mano do obra Ps extremadamente, escasa y las actividades 'ggrf 
colas t ien'opn que ser realizadas a mano. Arroz, maiz y yuca son los j 
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principales cultivos, seguidos par plantacianes menores de papas, fri
joles, 'orates, ailes, caha de az6car y manl. Generalmente cada familia
 
conserva i,7 Ha. para irboles frutales--incluyendo pl~tano, naranjas,
 
mandarinas, limas y mangos-- y tal vez piha y melones. Si es que el
 
terreno no es usado para pasta, el patrbn de uso de )a tierra es el de
 
rotacibn de corte y quema.
 

Las acLividades de limpieza y control de plagas pueden muy facilmente 
superar ls recursos do mano de obra de las pequehas familias. Todas 
las unidades familiares en Valle Hermoso crlan ganado, parthcularmente 
animale ,prT:orn 1 F.equehos rebahos de vacas lecheras a de carne, unos 
cuano c-ianchos y una gran cantidad de gallinas. La venta de huevos en 
el nercado dominical de Villa Pusch provee una fuente de ingresos muy 
importante a las familias. Con la asistencia dEl Proyecto Heifer 
muchas faiilias han conseguido vacas lecheras de raza, estan sembranda
 
pastos mejr,rdn; y gradualmonte se estan convirtienda on productores de
 
leche a pequeba escala con base comercial. Un camibon de una procesadora
 
de Santa Cruz, (PIL) recoge diariamente leche a la entrada de Ia
 
comunidad,
 

Los participantas en el Proyecto de Prcticas Tradicianales fuerun seis
 
var[2nes jefes do familia, y seis mujeres, cuatro de Ellas conforman
 
parejas. Seguidamente se presenta un perfil de los participantes.
 



RESEUA DIGRAFICA DE LOS, PARTICIPANTES DE VALLE IlER"IOSO
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6REGORID HAMANI IBARRA, de 41) afos,
 
oriundo de Potos, estS casado con Peni
ta Llanas Pavi, jllos tienen 6 nifhos
 
entre las B y 26 ahos. La familia cul
tiva arroz, maiz, y yuci en sus propie

dades de Vallc ilermoso, asf coma on su
 
propiedad do la colonizacibn original
 

cerca al rio Ichilo. Tiene I vaca, I
 

crrdo, y 16 avs de corral.
 

SEVERO VALEI;CIA VALE1CIA, 45 hos ,
1 
oriundo de Potosi. Estj casado con
 
Emiliana Rios Rujam d2 Santa Cruz. Tie
non 4 nihos 2ntre los 4 y 17 ahos.
 
Severn ha ostudiado 4 ahos. Es un acti
vo lider del Sindicato Agraria, lo cual
 

limnita el desempeo de sus actividadEs
 

agricolas.
 

CRESENCIA VARGAS DE VALLES, 25 aftas.
 
Crescencia ha estudiado trem ahos. EslA
 
casada, pero vive sola er Valle Hermoso.
 

SU esposo trabaia en el proyecto dv
 
coloniza:i~n dol Km. 50. Ella participa
 
activamente dal Club de Madres. Tione 5
 

cerdos y 60 aves do corral.
 

RUFINA SANTIVAnEZ DE MOLINA, d2 27 afos, 

estd casada con Silverio Molina, quien 
es profesor de catecisma. Ellas tivnEn 
3 hijos. Rufina ha astudiado 2 ohos. 
Su familia posce 12 Ha . dc 1as cuales 
la aitad estd cultivada do arro-, 

mafz, irijoles, verduras, y papas. Tie
nen 2 vacas, un cerdo y 15 ayes da 
corral. 



CHtIUMIDAD DE NARANJAL
 

La comunidad de Naranjal 
es parte de la colonizacidn de Yapacif, i la
que tambibn pertenece Valle Hermoso. 
 Se ubica al 
margen derecho de la
carretera 
 de Villa Busch 
o Puerto Greither, aproximadamente a 141 
lms.
de la Ciudad de Santa 
Cruz. Naranjal pertonece al Cant6n 
San Carlos,

Provincia de Ichilo.
 

De los 80 colonos que se establecieron en Naranjal, a mediados 
de 196:,
aCn quedan cerca 60
de familias. 
 Ellos llegaron 
 desde Chuquiaca,
Cochabamba, Potosi y Oruro 
y la mayoria es quechua hablante y aun 
msnfienen (particularmenLe las MLIjeres) 
formas tradiLlonalIs de 
vesti;ierta.

Debido a esta diveraidad de origenes, 
 la comunidad ha 
en tcnido dificultad
 su organizacidn para el desarrollo conunal 
par Auto-Ayuda a actividades suciales. Adn ha
no sido escogido 
PI dfa de c lebracidn del santo
patrono 
 y los festivales tradicionales adn 
son organizados a nivel 
 de
unidades familiares. 
 Tal vez el grupa mas organizido de Naranjal 
es
Iglesia Evangdlica, quienes tienen un lugar de 

la
 
eunidn y ofrecen sorvi

cios de lectura biblica 
varias 
voces a la semana.
 

La vida de los colonos de Naranjal ha sido nuy dificil. 
 El terreno de
la colonizacibn e; ligeramente empinado comparado con 
otros asentamientos lo que libera a la comunidad de riesgos do 
inundaciones serial,
irbnicamente Naranjal pero

tiene la desventaja de 
sufrir de escasez de agua.
El agua ya sea superficial o subterr(nei es escasa,
tan quo muchas
familias tienen 
 dificultad 
inclusive para satisfacer sus necesidades
dom sticas. Dopenden en 
gran parte del almaconamiento de 
aqua do iluvia. El prrblem de li Pccaspz 
de agua, es el ru-sponnable dcl desaliento (' Ios comuneros ra;i dntrn; para 


o 
estab lecor ,bhlihc de ganado I echerorle :n norde a ni vcl comerrcial , ,'entras quo I os uiier-os para CsLivarv11getale5 son i 1 may 1todc; durarntr 1 dpoca I lu'i .a.
 

Agr colanerte I ) producc inh.1 t NaranjaI t or ntado a los produrtosde subsistoncia, 
 con la mayorla de Las familas cultivdndo arroz, ail:,yuca y pequehas parcelas do papas, frijoles, LmratLs y mar;i. For razones do Pscasez mane
de do obra y tLibien pcr las li ,itads c;;ortn
dades do or-ado, I a famil 1a tIpica cul v n ( ,, C HaS. (f las 2)quo pos , Fat-; faTmi ias unascan CLartas c : .. ncJ tie;::n ;
ga s 'as. rJ:!t nadas aI cultivo do pastos. FvJ- o daLup1, que c unat i ene anta-ones di.sporsas do fri0aI;,s quo incluVCn tricos, pInos, mangos ay otros que son cosochados enclusiLamertp 
 para consumo
fami liar. D)esd'- un punto do vi sta comPrciaI , I cltivj principal es el 
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arroz. Los calpesinos venden 
su arrox a los intermediaries quP 
 Ilegan
hasta las comunidades a trangportan su 
producto a varios de 
los molinos
 cercanos 
vendiendo pare y dest'nando otra parte para el 
 ccnsumo familiar. 
 Debido a que Naranjal estA ubicado a un nivel mas alto que 
las
otras colonias de 
la region (cerca do 350 mrts. 
 a 1138 pies sabre el
nivel del 
 mar), algunos residentes 
 han empezado a experimentar 
 ron
pequehas plantaciones de cafb. 
 Otro cultLivo can probabilidades 
comer
ciales es la sandia.
 

La crian~. de ganado vacuno de carne a de 
leche, no ha sido e:itoso en
muchos casos, 
y muchos residentes han eliminado sus 
rebahos y dejado que
las tiorras de pastoreo se pierdan. 
 La mayorla de familias crian algunos cerdos, porn la 
actividad mas ;ignificativa s !a crianza de ayes de
corral. 
 Esla actividad estA atcf.aida par 
!as mujores quienes 
 goneran
ingresos con Ia venta de huevos enrel mercado diminical an Villa Busch.Muchos de 
los var-ones do Naranjal son 
muy buenos pescadores. Frecuentementp van rioal Ichilo y utros ties en 
busca de peces nms grandes, esto
constituye una importante 
fuente de proteinas para la diote local.
 

Las condic Oonus do vida en IJ,-anjal a~in son nuy espartanas. No hay
electricidad, telhgrafo, tol.fono, 
 aqua potable, a iorvicio do salud
pdblica. En cuanto a los medios do 
transporte, la coamunidad tiene mejor
servicio ya quo o
cuornta Co! un camino que llega hasta 
la escuola y que so
mentione en 
buenas condiciones durante todo el 
 aho. Un par de colonos
han invortido 
en 1a compra do nequehos comionp 
, y preston el sqrvicio
de ta::i y do 
carga entr e Nar-dnjal y Villa dOuscl. Ya nue L::iste oste
servicio, 
otras familias se 
han trasladado 
a este pueblo ferial on busca
de -oIores servicins plblicos 
,locales educativos y amenidades. Sin
 e, rargo en ve- dv v nder sirs I ot ; tip terreno el 1os r qrpsan a Naranjal
 
(. ! I \ I," : 1 - !)r u 11i ( ,J dJrP .
 

L,i padre , de .
IamliI i 7 Mu je FVs particxpan on Pl Prayecto de PrActi
cas tradiriunale 
. En tris casos, tarnto Ia esposa y elI sposo han Ilevado registros. !r guidasento prnont amn:, 
un perfiI de los participantes.
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RESERA BIOGRAFICA DE LOS PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD DE NARANJAL
 

TI1OTED FLORES FEMARANlfA, do 20 ahrs, 
natural de Fctozil casado con FRAIICISCA 
LAZO COCA de 27 a?,os natural de 
Cochabamba. 	 Ellos tienen S y 2 aftos de
 

low 	 estudios, respecti vacnnt. El terreno 
qu2 ctiltivan portenece a los suegros dz 

S Timoteo.y 	 cultivamafz, 	 recie-nt~menteEsta fanilia card. arro.,
Tienen 21
 

cabgaas de gdnado y l 0 ayes dE corral. 
Timoteo trabaja continua.nnte fuara deNaranjal. 

i 	 con CALIXTA SERA ZARATE do 47 aftos y
 

natural de Chuquisaca. Felix ha estudia
do dos ahos iientras quo Ca1li-ta es 
analfabeta, Tienen 6 hijos entre las
 
Edades de 5 a 19 ahos. Esta familia 
cultiva papaG, frijoles, sandia y horta

.I. "' =ias. I Crlan 17 cabezas do ganado vacu
no, 3 ovejas, pero no tieonen arcs do 
corral. Feli:t tiene 3 lotes 	do coloni:a-

ANGiEL CALVI ECLEP.A tione 31 ai'os,
 
casado con FILIBERTA COCA, do 28 ahtos
 
,anbos son naturales de Cochabamba y
 
cada uno ha estudiado 2 ahos. Tienen 4
 

* 	 j hijos con edades Entre loz 3 y 10 allos. 
Esta familia cultiva gran cantidad de 
arroz (4 has.) Sus biene; ganaderos so( 	 limitan a una pEqueha cantidad do ayes

4W 
do corral. 

JAVIER LAURA ALANES, de 25 afos, natural 
de Cochabamba. El administra la finca 
con su hermano r,.nor do 15 ahos. Ellos 
trabajan 2 propiedidos, Sus cosochas 
incluyen arro:, papas, frijoles y san
dia. Tiencn 5 vacas y 2 cerdos, y pocas
 
aves de corral. Javier ostudid 2 afos.
 

It
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DOMINGO CORREA CRUZ, de 29 afros 
de edad,
 
natural de Pot sif. Ilaestudiado treL 
alos. Domingo e rF I ro, y m, 11,,b'-o 
activo de Ia Irq1a5ia Ev n dlica. CuIlti-

,ifrz, malz, hortalizas y 5andia. 
Su 5 [i en C. qana "n5 c 
cabaao, rL cerdj,, y 1.eon d 
cor r, I. I1]j: av; v tecC u; a naqui rarja 
ajri'cola y r :li.a i nvsPrEionos en insc:
ti r iJ as 

PABLO Ihf A.iI IENCICA, afio:;,AIi ' 2 tambiLdn 
o n tur l ii 6 Pot.oa f. !a estudi ado 
aIYoS, Caado cOh Jul an a Pac e Pac e, con 
quien ti ena , h .o , con edada ent,-z 
los 8-25 aho;. Cultiva solacnentC' 1.5 
asi. ya qne e un pastor evangdl sico m, 
a,.t1vo. Tiene dJus c aboL a.-,de ganado 
vacuno, cerdus, y nI de 51) i,,es de 
corral . 

JULIA VARrS DE LAURA. de 22 ar'c, olla
 
estA casada ton un hermano do J1vi 2r 

Laura, participar;Le dal Proyecto. Julia 
es una acti ,a micmbro del Club de 
Iadres . El a c1ilti',v 2.5 hect roa- do 
pasta yarau'. Ti.ne !; vaces, 2 cer'os 
y 10 ave; d~ ccrral. 

RAQUEL COPREA CRUZ, da 22 alaos. EI 1a ha 
estudiado tr z atr . Ella es h.r,-, na de 
Dnoii rgo Co:rr &a, parti cipant a de, 
proyecto. Sus principalos actividade; 
son prepar a ali ;:,ntoG para trabajadores 
agrlcolas, y 1a crianza de animales. 

FLORA GONZALES CE SACACA, de 2 afros , 
e______I211a esli ca~ada con Epifanjo ISac aca. 
Flora tiene I &Ao; de antudios. Ellos 
tienen ' hi ic -,ntre in- I y 7 ailos dc 
ecad. El lr. t ; ,,. 20j hect!irvas. 
Cultivan arrLz, lrejoles, yuca, papa; y 
sar dia. 

12
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' lEO(UNDRII"fl DM1ONTr DE CLAURE, de 21 
a!',,) . ElIa stA c asada con [Toy C' iurel 

zurila. Ti ne 3 a o rJe estudiov. 
A I nudr in a t i e np 3 huy. L;-~ Io 5 

ahos do ,dad. Su far-,lia nn tLenp 
tiarr i pr opu , E 1,, - cono r;ano de 
obra aq I cro Eil.I cr 3a a vO 

corral. 
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COMUNIDADES DE EL TURRENTZ Y LAS ABRITAS
 

Las comunidades do El Torrente y Las Abritas, son comunidades colinda;-

tes, y sus respectivos cantro solo distan 2 kilbmetros es por esto que 

se les ha considerado cono una sola comunidad, para los propositos del 

proyecto de Pr~cticas Tradicionales. El Torrente- Las Abritas, estd 

ubicado apro!imadamena a 18 kilbmetros al Nor-Este de Fortachueol. La 

comunidad pertenece a la Provincia do Sara en el dopartan;antJ d2 Santa 

Cruz. So 1l1ea a esta comunidad par cl camino do tiorra, quo partP do 
Ia carretera pavimentada de Montrro-Portachielo a Ia altLra del ria 
OutmorI y que lo circunda hasta el desvio a San Juan de PalometrilLas. 
Este camino de accoso Fs completamente intransitable durante la poca de 

luvia, ya que el fuimori se dusborda y alsla a la comunidad. Los 
residentes ganeralmente viajan entre la comunidad y Portachuelo--que e,5 
su principal centre de mercado--a pie, a caballo o en mutoricletas quo
 

remplazan a los taxis.
 

El Torrento tiene un total de 11)familias y 77 hlbitantes, czn una 

tenencia ae tierra de aproximadanente 390 hect~reas. Las Abritas tienen 

17 familias residentes, 121 habitantes, y una tonencia de tierra do 626 
hect~reas. P,;--ns, e;isto una poblacidn flotante do familias sin 

tierras, q..enes rrabj 'mn on diferentes fincas como peones contratados. 

Todas las familias residentes son naturales do la regibri, habiendo 

nacido. I mayaria on Torrente-Las Abritas. Aun prevalecen diversas 

formas da tenercia de la tierra. ALgunas fincas son ex-haciendas, y 
Gtras snripropiodades colcctivas, pertenecientes a diferentes miombros 

oe una misma familia, y jOn otras son pequeha. fincas distribuidas par 
la Reforma Agr-iria. Ademas, aLgunas propiedades son alquiladas o tras

pasadas en usufructuo a las familias sin tierra, en inttercambio par 

servicios de mano do obra. Tambibn es comsin el arreglo de comparttr la 

cosecha coo los residentes, (usualmente miembros de una misma f ,amilia)
 
que han migralo a Portachuelo a Santa Cruz, o entre familias diferentes
 

que residen en !a misma comunidad. Hay algunas propiedades bastante 
grardes--ecedon las 90 o 100 Has.--pero la tierra que realmente es 

cultivada es una pequea fraccibn del total, y ost condicionada princi

palmente par la accesibilidad de mana de obra. 

La mayorfa do romidontas do Torrente-Las Abritas, cultivan a nivel de
 

subsistencia. Los principales cultivos son arroz, yuca, frijoles, mant,
 
maiz, caha de azuc3r, calabazas y camotes. Una variedad do Arboles
 

frutales circunda cada una de las casas, entre los frutales tenemos
 
pltanos, cftrico y mangos. Igualnmnte muchos do los res intos conau

men una amplia variedad d, frutos silvestres, tales come achachair ,
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ocord, pitdn, goayavilla, ambaiba, grapoMO, guapurd y pac~y. 
 Aunque no
 es muy rentable per sus bajos rendimieotos, la principal comocha comer
cial es el arroz. 
 Los excedontos son comorcialiizado, a conpradores queI legan hasta Ia misma comunidad; las fan tIia3 ca r nrrn:a se ton an Iamolestia de 	transportar el 
arroz a los molrriom do Fortachueolt dobido a
las pdsi mas condicioneE del camino y ala esc'sLo d-o veh icr os. f.n
algunas insta ncias las familias do [orrente--L;c ibrtao t"a1'1 an o.Ll.w,
nios con Ilas haciendas locales acordando vendor . el arrn: c o ,n de
sorvicios de 	tractor quo usan 
para limpieza y aradr do ;npfo_. 

Con reforencia a la ganaderta, 
 Ia mayorta aI la uniaoid,-:, familIares
cr1an lunas cuantas cabeas de 
ganado lechoro o do erqorRu 
 y Ia -arno Ps
raramente consumida en I a comuni dad excepto cuandn una '1ri mal mUore ocuando do vez 
en cuando se 	compra carne frosca on 'ortachuolo. LO
irdfrLo 1. quo on las vocindades de forrente-Las fibritas' oxi;to una Jaran
cantidad do ranchos. 
 Adem s do unos cuantos cordos, Ia familia 
tfpica
real iz su mayor inversion 
l ayes do corral. ES oomdn e; ontr'or 0U- I i)
pollos perteneci enteb a una sola famiilia; es por eso (Iue Ia anaor 	ported mat quo 	 -c cuttiva on la -ona es destinado al alimento de Lao av s
de corral . lti' como on otras 
 comun i dados dcscr it. i r ov i aen ao a ventado huevos y pollos 25 una de la principales actividades dio las ';jerps

on los mercados doiinicale , convirtindon: on una 
de las xas importan
te; fuentes do ingreso 
en efectivo para Ins 
hogares campasinos.
 

En Torrente-La-. 
 Abritas 
 no cuontan cvi electricidad, ledrgrafo,

torl ono, agua potable, o sorvicio do salud pOblica. 
 Los residentes

locales so abastecon do agua do pozo, 
 estanqusa arroyos que 
t i end n a
 e-zar bamtante contaminades. 
 Dada la ausencia do personal 
 do saltd
piblica, los ro-identes depondon do romedies 
racnros V prePoaradms para

a I ri ar dmdrdones c ma0n s I Uo;e El de curinderam tradicionaleo o

-5:ot'.opros e5ta ampliamente difundido tambidn, y no satIopara curar


1roai.s d2 sal ud pere tambi dn rar curar 
2n farmedades 	 de ani males y

p: c i leras Or 	 la coancha. 

E;:imton 1in 	 1 - jquorras eCuelaS primarras en 'frronto-La5 Abritas, ambas 
; rcr n oduc id;i has ta el tercer qrido. Hay un profemor en cada Pscuela, con 2.y ", estudiantos respectivamente. L s alumnos quo ce.o.an
seojutr es t iiai o tenPn quo :r a Portachuolo Cad, cumunidad tieno mupropiu r,.. Jo apoyo para I oSCUol porn no t1 n n ,indic;to aqrario.
Las fi UI a,,iinstraLiva- de Ii cor.ounidad di LI reint u--t,-,ri .,9id';I r 	 ncrrrcidot qi:c es eoigido par la autoridad pruvincial. LasC. 	 o bn t1enqn dot, peqiuw:.a- cooporativvas quo f ueoron orraarrr

-.,, r, cr~d to y alquilar maquinaria; s n er.,bargu, Ia prrr

i d p ci d n prop i ci d I a mr,rDs i di J y ac 'ual ntL , ifrbas cooper at i t 

rt -n ii1naL t.1 vi dad. 
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Los resi denl es de Turrenti?-La,, Abr it tUinen a ser muy ifdi vidual is
tas. Tal vez d,,Aido a la dit.persibin de los pobladores y a la total 
ausencia doe Lvivicrns o i nfra'mf ructurrai p~b)ica (con I a e;4 cepc ibn de 
pequetlas esc'ielas), t;L haI dco-arrollado soy poco sentido de comunidad, y 
los esfuer-.os deiproyoctus rioauto-iytida para desarrollar estos dos 
distritos rurales tan aislados han sido muy insigrrificantes.
 

Participaron en el Proyecto, 9 varones, jefes de famillia, y 2 mujerps de 
Torrente-Abritas. En seis casas, tanto el esposa coira la esposa hart 
llevado registros para el Pioyecto. Presentamos un perfil de Ias 
participant es. 
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RESEPA BIOGRAFIC'i DE LOS PAIRTICIP NTES E LA CU I DADEL TORREiTE-LAS ABRITAS 

7 -7,FRAXICISCO IIEJIA RIVERA, odad 42,
ha sida 5upervisar do las ragiStras'Ou1 
proacto Ilovadas on la caununidad. EstAI casadai can~~~.. ...":+=-.... ",-/ :; 7,] . LOREIIZA JUSTUIIAlD, de 38............ 
 LR I I P RE de 41 a o y n R n i ::.7'ii77.! 

URBANO DURAN ALPIRE, do Wlafl'as yAURORA
6UTIERREZ, edad 27,ambas tienen 3 afros
 
de estudias. Su unidad familiar incluyI , 
7 hjcos entre las edades da 3 a 19 ahos. 
UI'bano as Scretaria de la CooperaLiva 
de Las Abritas. Tiene 45 Ha. de propie
dadpoar 0 iulo 3 esLan cultivadas can 
arrou-, ndiz , yuca y"rboles frutales. 

- -. ilonun 2 cabezas de ganado y 100 aves de
! /  :!";;'ii, ,; ' . , corra l,.:' 

JUSTO JtIEIEZ BURGOS, 51 aftos de edad,
 
su esposa MELFI JUSTIMIAO HERRERA, edad
 

t3eLenon " y 2 aftos de estudios 
prerppctivaoignte. Tienon 4 hijos, entr. 

las 3 a 6 afos de edad. Cultivan 2.5 Ha. 
da lis 5 qua poeon. Tianen Un caballo,

5 pavos y 40 pollas. Rsiden an Las
 

AbrI t 17-

JULI AN ALVARADO HIERCAD0, edad 38 y su 
esposa EDITH ,gEI1.EZ RIVERA, edad 28, 
tierien 2 y I ao de estudios respectiva
rnante. Tianen 4 hijas de 3 a 8 afIna do 
.eadd, Esta familia tiene 110 Has., 
pro
 
la mayor pare an barbacho y pasto. Sus
 
Cultivos incluyen arroz, yuca, calaba
zas. cafYa do azucar, frijoles y plata
nos. Tienen 13 cabezas de ganado vacuno,
 
4 caballosi y 15 ayes de carral.
 

-,
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esposa HInlNUELA NEJ(A de ]4 aros, £on
 
naturales do Las Aritas con 2 y 2 a(as
 
de escolaridad. La unidad faailiar
 
incluy ! nifAos y parients, entr los 
1-19 a.aos. Culti PIC la;. de ar rm , 
13fz , y yuca an ur a propi edad do IS s. 
Tionen 75 av;es do corral.
 

NESTOR DURAN ANEL,Z 4 ha c:tudiado 

Ln ZAo, sU esp sa LUCIA MENDEZ RIbERA,
 
edad 36, ha ostudiado tres ahos. A,;lbos
 
vienen de Ia provincia de Ibahe: I a
 
tiorra quE tivnen on Los AbritaL 
arrendada. Cultivan B Has, de culltivas 
de prinera necesidad. F'csecn una ,aca, 7
 
caba l as, 6 cerdos, 90 polios y pZ,-. 
Las. Residen on El Torronte.
 

POLICIAND HERRERA, edad 65 afros, Liene
 
tres aftos de Ustudios, casado con Miarti
na Morales. Su familia incluye 11)hijas
 
y parientes entrc las edaJcs do 20 y 47
 
ahos. Todoc nacidos on E1 Torrunte. La
 
4 amilia cultiva 7 Has. do arro:, naI:, 
do su propiedad total dc 15 11;s. PoseEn
 
una vaca, Lil caballG y 110 pos. Eu
liciano tiene mucha habilidad an la
 

curtiembre.
 

CARMELO HERREPA KORALES, odad 43, tieno
 
tres aios de estudios. ViV con sus dos
 
hijas de 17 y 15 a os. C ltiva a Has. 
de un total de 12 Htas. Sus bisnos gana
doros in-luyen 2 vacas, I caballo, 5
 
cerdos. Reside on El Torionto.
 

ISADEL HERRERA DE JUSTINIAlD, de 52
 
ahos, casada con Luis Justiniano. Ticne
 
dos afros do escu la. Ellos tienon 10
 
hijos. ElIos posoon 0 hectdreas, y
 
cultivan yuca, ,aiz, arroz y mani. Sus
 
bienes ganadoros incluyen S vacas y 30
 
ayes de corral.
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COIUNIBAD DE PORONGO
 

La comunide-
 d3 Poron:o pertenece al
Andre; CantOn Ayacucho, Provincia
Ibahe. Est. ubi~-lo a 41)kiis. de
 
se lleqa tol .t I a 

al sur de la ciudad de Santa Cruz,
i,'rte 
. Sa'it.i Cruz-Cochabamba,Torno, para hasta Ilegar a El
tci i'.,rre Ai oeste a un camino de tierra 
 ue cruza
Pir;f. Poron Li rio
n s; ubicl 
a 2 dtc. rf .del 


Poronc o,
cif riadp 
Ia. :o,,ulc,,d25 
ma ant i .ias del departamento 0e
"r ,:, ' ' eUn en Santa, 1/.4 coma una avanzala de Trontera 
 para desalentar
cl at i e lrus indios Chiriqtgayoa Id .isma :,anta a !as pobiadores
Cruz. En 1750 la a-,'anzada locales pero tambl~n
se contirti
J 'suILa 
 y !,,rante on m.isien
17 aho' rue operada coma
de nd, una reduccibn ala reservacion
'qlesia c.onstrufda 
por los espaholes
1,15 L'lifrld en Forongo es una doa mas anti',uas do la arquitectura
lolivliarn. colonial
La conunid del trbpico
d ti ne 

este as .'l lugar de 

ud gran plaza frente a la Iglesia, yfrecuentos celebraciones religiosas y evento5 culturales 
V c'eicos. 
 AOn, ta 
comunidad 
no cuenta
rosidoOeo, con un sacerdote parroca
Porongo 
 es una comunidad de 
35) familias
total de con ura poblaci~n
1,70) Nabitantes. 
 SP halia al centro de
dientami..ntos y un racimo de pequehos
distritos de 
colonizaci', 
con una poblacibn 
 total de
cerca 
doe7.000 habitantes. 

La gqcgrafia de 
Porongo estg caracterizada 

.ajos crux dos par 

por pequeftos montes y lianosel rfo Pirat" y otros pequoefosprupensos i inundaciones ropentinas. 
arroyos altamente 

la regin 
Los recursos madereros v orgenesL,)n sido de
total-ente explotados, tal manera
cin quo quoa -mnosite 

de que la vegetade monte baja 
y plantaciones
torrono genoralmente es secundarias. El
arena-artilloso 

profundo que con ocasionales lugares de humrus
favorece 
las cultivos diversificados.
de Porongo Pero los campesinos
han decidido 
especiilizarse predominantemente
permanentes 
 en cultIVOs
do frutales 
 coma naranjas,
paltas, pli'anos. limas, mandarinas, mangos,
Muchu.; campesinas han conseguido variedades hibridas
de cftricos par meiio de injertos. 
 La cosecha de
realiza du-ar te fruta generalmente
todo el ano'. se
La seleccidn,
de la fruta envasado y comercializacidn
son 
ad tivid,,des predominantemente realizadas par
jeres. Una acti'vidad que las muos muy comdn es 
comprar 
la produccidn d2
de otru prruJuctor, frutapara poder alcanzar 
una
l cantidad significativa,
ts que
-er,:t.-,,lqui 
 atr uIn -ainibn.
v'Iu de la 

La fruta se compra no en
r.n cQ~ocha relacib no futa recogida, al

sino por un arreglo de pt-ciopar Arbol. 
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AdemEs del cult.vo de frutales tambidn .-<iste una produccidn sign~iica

tiva de yuca, maiz. friiol-s ?achiote. El cultivo oe vrrduras en osta 

regidn no e-: I:orn iporque t te Ia 'apoca 11 uvi osa, qu c i? jru.' 

dpoca para su u~tiv., Pri .v c; ricsgo 0i, los vientos frios, conc iUos 

con el nombre dL sura-us, u,' :Iegan desde wrgent i na. La- p~antxci jnLs 

dP maiz aoc:ados co is :.1 tivo son ,nuy comunes v so icontumbra 
cfisecharla pareo or r vna.I y aliflenl to de I 5 -.f- de, I ',cunkj 

-irral. Ta n ,t b i:L 3 t'o an i t7 P17i t22 y con unaimbi ,i 
produccibn e::clus'.vs-i r a for i:tr.a nam 


La crianza de ran dr en rh !s iiuylimtada. La mayorfa do fanilias 

orion un.s par ,,,eyos qo generalmfi ntelp ut: con2 bestis dc tiro 

p:,ra loa carretas, quo constituyen el principal media de transpurte en 

la comunidad. D i ual mi-inra :0 mu'cIia do las fincaT; cuentan co- une o 

don caballos, algvnras veoc, 8-lu cerdos y una gran contidad dc ayes dE 

-urI l. La cr i r:a dc qanado a nivol coinercial estA linitoda a las 

4amilias Lar ro i dL • ,;raF1n: sufIcient,: Danto. Lon rangus de 

tnn nci a de tiarr. io ' xtienjen de I a 300 Has. promea :,s El 

die de tenencia os de 5 Has. Ill . ccntrib,.ye ,aeplicar la prodont nan-

Lia de huertos de frutas y la limitada actividad ganadera. Es comdn 

oncontrar tierras sin Ouueho ya quo nuchas familias de F'orongq han migra

do a Santa Cruz. t.; pequefta- parcula son de los recidn lIlagados y quo 

nigraron coma trataiado s de la, provir,7ias del interior habiendo 

trabajado y ahor'ado t,:Ite dmnere para nomprar lotes de terreno con 

los ruales pueden subsi,ttr. 

Tambien se debe mncionar quo ios reridentes de Porongo, tienen una
 

variedad de fuert,.,; de ingre o. Algunas mujeres se especializan en
 

hacer canastas, holsas y porta-platos de las hojas do palma. Otras
 

hacen caramolos y sermelada do caha de azOcar, miel o fruta. Las falri

lias que viven corca do las orillas del rio tienen un ingreso o::tra
 

lavando y seleccionando cascajo.
 

Porongo tiene dos oscuolas de educacidon primaria y secundaria donde 

estudian cerca d2 480 estudiantes tanto de la comunidad coma de las 

comunidades circundantes. Poro adn asf un gran ndnero do niFtos de eoad 

escolar no asisten a ia P-cuela, el analfabetismo adn es alto. Unas 

cuantas familias envian - sus hi~os a estudiar a Santa Cruz. Porongo 

tiene una t personal para-mddico, poropequefa pasta ro,;,a aendida par 


!a mayoria prefieron -'.ir lns servicios que ofrore la ciudad. Los
 

pobladores del ceniro ( ,-)uebio gozan de servicios do agua potable y
 

electricidad que son pruvi os par una cooperativa municipal. lambien
 

poseen teldfono para comunicacidn con Santa Cruz. Durante la -Ipnra no
 

Iluviosa, Porongo goza de servicio de transporte de pasajers y ,o:icio
 

frecuente de camion2s entre comunidad y la ala
la carrt:ra p..timentada 

altura de El Torno, a t.imhin ht, la ciudad. Sin oni)-qo on la 6poca 
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liuviosa, el rro Piraf su torni muy peligroso, y Porongo queda aislado
 
par dras y semanas. Cada afro, tnto compradores como vendedores do
 
fruta tienen quo avunturarsu con caminnad.s 2nteras de fruta. Cada amfo
 
hay casos de vehiculos y persona, perdidas on su af~n per cruzar el rio
 
Piral en 6poca do crecida de rio.
 

Porongo tiene tinalcalde, una oficina do G!rIUridad plbIica, notario, y 

dos sindicatos agrarios, que casi no firFIonan. La comunidad tambij n
 
tieno do; clubes do madreG, dos asoc)iciones de paures de famrilia, un
 
comitO pro-iglesia, clubes deportivos quo han dado muy buenos atletas
 
profesionales; tambidn cuenta con un buon ndmoro de conocidos grupos
 
musicales y grupos de danzas. Porongo es preduminantomento una comuni

dad catblica.
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RESERA BIOGRAFICA DL LOS PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD DE PORONGO
 

REYHELDA KELENDREZ, de ha trabajado cono
 
supervisora de los registros tanto en
 
Porongo coma en Forestal.
 

PERFECTO SORIA TERRAZAS, de 34 ahos y
 
RITA CORONADO GUEVARA, 29 afos, ambos
 
llevan registros. Perfecto ha estudiado
 
cuatro ahos y Rita seis. Tienen cuatra
 
hijos con edades entre I y 8 aftos. La
 
familia tiene 4.8 Has. la mayor parte
 
con frutales, con pequetas parcelas do
 

• papas y yuca. Poseen I caballo y 50

palloas.
 

FRANCISCO TERAN PANIAGUA, do 55 afos, y
 
JUANA LEON VACA, tienon 6 y 3 aftos do
 
estudios. Su hagar incluye 4 nitos,
 
entre los 9 y 23 ahos. Su fanilia tiene
Has., plantadas con citricos. Ellos
 

crlan 2 bueyes, 2 cerdas y 25 poll s.
 

~EDMUNDO SAAVEDRA 6UTIERREZ, de 39 aftos y
 

ADELAIDA MORALES AURO de 32 afto5, tienen 
I y 3 ahos do estudios respectivamenLe.SEllos tienen 5 nitros con edades en~tre 

los 4 y 11 afos. La fanilia cultiVa 
yuca, frijoles, mafz y cafa de azdcar. 
Sus animales incluyen 15 pollos.
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~e~poza 

PRUI]ENCIO MOLINLA OSIIIAGA, de 55 al.V.; y
GREGORIA JUSTINIAND GACHa 
de 43 -,OS, 

a'Ltudia7 o cnrQ almc U .ri. trw., 

pal 1;, ;J f:'- ' , c , 1i a'ut- u . 

on l quea ccrt''c,,-vE I ;rO (rota;, y pro
- veon
detrarnspor-t 1a conunidad. 
OciAVId SldVERO IUTIERREZ, edad 
 , cn 

aSo; dC etudios.- El ,tI caOado con
 
llilda Riber-a. Ello; Enaya 2in_,t 5 

nhics, entre 1os 15 
y.,21 a1hos. La fa.... ia culti'va yica, ca'a, sal d au'car 

y caft#. Sus biicne; 4ar~deros inclu',cn 4 vaca,

ZENON SORIA TERRAUI, RE 3 ad ',' cu
 
S I cabalo, 1 crd , y 8 polpo. 

nihosIrtre~ 1 .-2 h .llos s, fa-. 

L'JZ CU3REP.A ','flLVERllE deo39oaobo dt enon dos aElo; do ostudio cn5
EiI d tiAnen R, hia Es,Ior t 1ce5
ahos. La ili; laa ti n; 4 propiadad 
canZERINONuna e; tenein total , hsy 1ri;nSURI EAAd A SHas. 

... cordo II
y lC;) py 6Iao. 

eSSAN LUZARAESRA VLED e3 t 
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COMU1IIDAD DE FORESTAL
 

La comunidad de Forestal estA localizada apro:ximadamente a 55 Kms. al
 
suroeste de la ciudad do Santa Lruz. Pertenece al Cantdn Ayacucno,
 
Provincia de Andr~s ibahez, a varios kilbmetros rio arriba par el rio
 
Piral lacia el oeste de Porongo. Para llegar a esta comunidad se toma
 
la carretera Santa Cruz-Cochabamba hasta Espojos, para luego seguir par
 
un carnino haci a el Oeste-- 14 kil ometras--cruz anda el Firat, y cruzando 
repetidas vocs la quebrada de LeOn. Forestal tiene cerca de.65 fami
lias y 450 habitntu,. So ubica en el centre do una regibn colonizada
 
de 10 pequbohs aentamientos y un total do corca de 3,50) habitantes.
 
Los estimados exacto de poblacidn son imprecisos debido ala cantidad
 
de colonos migrantes y trabajadores temporales de la region.
 

Forestal es conociud par este nombre ya que esta regibn tenia grandes 
recursos madoreros que caracterizaban a esta zona. En 195) los derechas 
madereros fueron comprados par la Compaftia Bartos a quien solo le bastd 
menos de una dbcada para terminar con estos recursas. En 1963 cuatro 
familias siguiondo el cimino aiierto par la compaffia Bartos, so estable
cieron en Forestal. El 3iguiente aha un grupo de colonizadores compues
to de 34 familias patrocinadas par la Congreg-acibn de Madres Dominicas 
se asentaron en esta comunidad. Las monjas tuvieron bsito en obtener 
del Gobierno la donacibn de tiorras par un total de 30,000 hect~reas, de 
las cuales o,0)[) fueron eventualmento distribuidas a colonizadores de 
Forestal v el resto vendido a donado a poblidores de las comunidades 
circundantes. Las primeros colonizadorcs fuoron nativoa de Sanaipata y 
Valle Grande (dos provincias "interiores" del Departamento do Santa 
Cruz), pero los siguientes pionaros provonia.i de ln. departamentos 
andinos de Chuquisaca, Potoif y Orjro. Las ganancias de la venta de 
tiorra fueron reinvertidos par las ronjas en proyectos comunales. En 
1969 fue cnnsLrulda la primera escuold. Dos ahos mas tarde so construy6 
la posta do salud. Las familias resideotes fueron gradualmente abando
nando sus chozas techadas con palma para vivir en casas do ladrillo con 
techos de calamina. Hay dia la comunidad ofroce una imagen de permanen
cia y modesta prosperidad.
 

La topograffa do Forestal consiste do torreno accidentado con pequeVas
 
planicies que son excopcionalmente fdrtiles par el sedimento que anual
monte dejan las inundaciones del rfo. La comunidad ocupa un valle
 
curva, quo es bastante bion protegida de los surazos, gozando do un
 
clima teplado, y que ofroce la oportunidad de cultivar durante todo el
 
ano. La agricultura en Forestal es bastante diversificada. El cultivo
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de frutales es )a principal actividad comercial e incluye cftricos,
 
mangos, paltas, pl~tanos. y guineos. Otros cultivos incluyen papas,
 
tomates, yuca, vivrdura1 maiz, frijoles, ajies, arroz, cafta de azdcar,
 
sandia y cafO. No obstante qua Ins rangos de tenencia do tierra van do
 
I Ha hasta i(;0 Has. (can alguno rusidentes que tienen propif dades en 
otras conunidades) el promedia de tenoncia es de 25 Ia,. do las cuals 
par Io menos son cultivadas. 

Lz an.azr -Ij c uvr. a , ,an , q3n 3r,c . o y de nqor dc, e rdos, 
cabaIlos, y criinza 
 de ave (I corrai en .nediana y qran oscala. Los 
productos anrisal 's tales cone la lethe, queso y hUeVas son destinados 
predominantemente 
 al consume famili ar. La mayorfa del maiz c-ultivado 
sirve coce alimento para el ganido tanto coma para ls avps de corral. 
l cultivo de pastos Lstd mejarando de acuerdo al crecimiento de los 

rebaftos do ganado. Si r, embarroa PI bunef iciar ganado no es frecuente y
PI consumo do carne es bale. Adeds I Ia q ,aoodera al gunas fami i as 
qae 
 del - i ngr e ns e: tr ac, 
arena y r L 

vi ven cerca r f i oenen I avand1 y se , ecc on anda 
cas:ajo. Otros s i dentes yeneran injresas preparando cal de 

las canter as que e: estenc t ca dI Ia coain1dad. 

Forestal ti ene una ecuel a ela nEntal v una secundar a con una poblacia n 
total de 731) alumnas y i2 proforEs. Es dign doe nnclanar que Ia 

,iayoria de e tudianis ,ioner. d- la ccmuiid1des vec nrn y al gunos nios 
tienen q ue cam1nar hasra 15 LtIS . diarn. l 9 U Lre i n1ciada Ia 
escuela agricnIa con 6( a 3uim on y 4 inst r .c tores vol uint arias. La posta 
mdica coMnal stA abierta 7 di'as Iia senma a, oEstA Administrada par
la congreqacirn d adres. Desde esta pAsta se piatrocinan caaipaftas de 
vacunaci~n. Ya que eI ser vi cia es suy buenc[a par , I us st andare va iunta
ries, esto r.1i i .a atrae un gra n r icoMn do uC arJIos incluso do genre que 
viene do iuor a de la conaunidad. Forestal no t:eno agua potable, es par
olIn que muches rasidantos ieron pozos con boxbas manuales que han sido 
instaladas ruciontvnent ron la asistonca de la Corporacl on Fegional de 
Desarrollo, La counidid tampoco qo:a de ererqla electrica, tampoco de 
servicio regular do Lransporto, ya que Ia via accue a Forestal esde no 
transitihlF duranto lrlo el aha, debido a las :onstantps, aurrentas del 
rio y el c-t;ida reshaluso dol ,a. no durante y dospuris de las Ilurv as. 

Polfticamente, Forestal est,1 representado par dos sindicatas agrarios.

L.a comuni rdaad LambiOn tiene autaridades nuiIpal-S, I Ia ado.s corregi
dres y un reprosentanto del canLdn quien es responsable par la 
rcoliecciri de impuestos y por ol arr gl do disputas. fanbien, e.:istEn 
tres asociacions d, padres de Iamilia y un comitr, do desarrollo coma
nal. Las actividades culturales y d'portivas en Forestal son organiza
das de manera infcrmal. La may/orfa de los residentUs .I Forestal son 
catdlicos, poro no cuentan :on los sarvicios do un sacerdote; la misa
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mas cercana be celebra en El forno, 
 donde tambidn hay isna feria domini
cal. LaF, festividades cc.-tnales 
nc son frecuentes en Forestal, pero si

hay rnuchai celebracione3 faimiliarces.
 

Los participaites del Proyecto de 
Pr, ctjcas Tradicionales fuerOn 
varanes jefps do familia ya viuj2r-e-. En cinco casose l esposo 
y esposa
Ilevaron req-;tros del prayncto. Svquidamente presvntaoo 
un pvrfil de

los participant.
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2 'GRAFILC .E '0' P.RTICIPANTES DE LA CO1 1.N1DAD DE :ORL&Al.RES 3', 


1S'1MARTINEZ ALVAI,EZ, d itlos 	cosado 

: un EUSEBIA ARTLAGA CONTRERAS 0v 14 

ios, tstan ,ntro los primer-is nolonos 
de ' ?rstal. Lti ei did 6 aA -,y Euse

" -/ i, a y Z
.or t o}sasi i t v i ,1 universi

:.'-'~ i P,.nn n J tit,oo s 13 

Sd a Lui s e rr idor de Foreital 

"1" d h can . a ganaderfa, crian 5t) 

uz-as - "gana J v-icuno , 11 cprdos, 45 

- -,olIc, palcmas p.-Los v 2 caballos. 

, Eii0 BAi-GAS LLFr0N ,de 	47 aho de 

In/ 	 ja d ca-,ado con FRANCISCA VACA MENDOZA, 

p .13 arnoo oeojdad, han estudiado 5 y .l 

1,f!0o -7spectivamente. Tienen 12 hijos 
v,ntre 1.17, edades do I a 25 a(os de edad. 

-.."Itiwall arroz, naiz yuca, to

21 	 N' mates,c.re y citricos. Reciben un in

arE?so i ]'iai nal por lavar cascajo. Po
elseen 	 2 . cs, C cerdas y 30 pallas,
 

CRESENCIO COSIO RIBERA 41 aftos de edad,
 

casado con VIRGINIA DURAN PARDO do 34
 

aftos, ellos son colonos
 
antiguos de Forestal. Han estudiado 4 y
 

2 ahos respectivamente. Tienen 4 haios,
 

entre los 6 y 14 ahos. Principalmente
 

cultivan ditricos, yuca, papas y verdu
ras. Vi rg in iai ,,in i Lra ujn requ I-ft 

tienda. Paseen 6 vacas, 2 cerdos y aves
 

de corral.
 

MARCOS VALVERDE VIANCO 41 aofts casado
 

con TEOFILA CASTRO AVILA, 
de 23 atos,
 

,on naturales do Santa Cruz. Tienen 4
 

,' hijas entre los I y 9 ahos, Marcos estu

*. di6 cuatro ahos. Sus principales culti

vos son citricos, yuc., pl~tanos, gui

eos, tomates, papas y ri Poseen
 

I caballo, 10 cerdos, y 50 pollos.
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REMEERTO ROZAS 1PURTADD, 57, aftos, casadJo
 
cuP NELVA 	 SORIA SL'RITA, do 141s 
am;) sari natura1 os do Santa Cruz.R2T 
berto ha estudiado 7 ahosi, y 11 I 
Tienrpn 6 hijos entre las edades de P. y 
56 a(ao-- Esta f a.ni Iia cuilliva casi 
',idos los di ferentes cultivos e:isteo,1teG 
on Forbo;taL, -, on -1) 11a;. dp pasto
mejurado. Po'von 17 acas, I cab~1o 

JFADIAll r#RICCiIA flATDS1 do 4 a(I a-; 
natural de Chuquisaca. E; anolfab ito. 
ESt3a asaio con Clementina ECrchadj 
Biej ar ario. Tionen 6 hijo- entre las 2

~-~) 	 dide; de 3 v 16 albos. So ec.peciali:an 
en C1 Cultiqo do citricos y verdut-as j 
es uno do los primeros en usar irriga
cidi con bornba. POSe2 6 vacaG, 12 tar

d5y 4f) pollos. 

lIELAUIA BANE3AS DE VACA 

- [iLFIMA PINTa BIEVACA 

___________ I1RGARITA AGUILERA DE JIORALES 



CAPITULO II.
 

ASPECTOS 6ENERALES DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA
 

En este capitulo presentamos una variedad de 
temas que afectan la
actividad agricnla de las familias rurales en 
iorma crftica; estas serAn
mejor entendidas en 
un contexto general 
en vez de verlas coma parte del
 
capitula de cultivos especificos.
 

Comenzamos 
 con una descripcidn 
 de las principales herramientas 
 de
trabajo usadas 
 para la limpieza del terreno, 
 arado, siembra, cultiva 
y
cosecha. Luego viene la 
seccibn do construcciones bhsicas para el
almacenamiento de granos. 
 Seguidamente 
se hace una revision de pesas y
medidas usadas en ]as 
 diferentes etapas 
 del ciclo de cosecha.
Procedemos en segulda 
a discutir aspectos de Ia comercializacidn rural,
incluyendo algunas 
 historias 
 de productos comprados y vendidas par
mujeres en el campo. 
 Estas experiencias nos conducen 2 una 
descripcidn
de las actividades 
de las amas de 
casa. La siguiente seccion cubre
diferentes patrones do tenencia de tierra y use 
de la tierra de una a
atra comunidad, incluyendo croquis de 
las agricultores representativas.

El capitulo concluye con 
Una breve descripcibn do 
]as creencias acerca
de la luna y la calendarizacibn de 
las diferentes actividades agricolas.
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HERRAIIIENTAS DE LABRANZA
 

La mayorii de IOS pequleftO agricultnrps del trdpico han cantratado 
aigLina %,e- lot 5ervicios d ti n tr..ctor parci Ias tareaG do prepiraci 6n do 
la t ierra o pnr Inomenos para una parfe del iroa cul tivada. fAGn todavla 
hay lotes do tierra que sonrnuy empinados, ny pcquehos. o est~n muy 
llonos de tacnis de arboles para justificar o) use U6'1ara~in) mec~nico. 
Entonces iruchas familias conentian usando uno n)mas do :us arados 
tradicinales, de Ins cuales hay tres tipos: (1) arado dc, p. I para 
,Iueyes, (2) arada do pale para caballo, (3) arado de oertedera. Las 
dimensines y los nobres de las diferentes partes estan ilustrados 
seguidamnte. 

Ava~o e 1haIo 

S Arado de Vey±edera 
piwa BoeLves 



HERRANIENTAS DE LIMPIEZA DE TERRENO
 

Para las tar2as de l'impieza mas pesadas,
 
el campesino lecesiLa 
hachas y sOrrLIchos
 
para cortar arboles y quitar rama. Fara
 
tareas menos 
 pesadas las herramieritas
 
preferidas son ei machote o trazado y el 
 /9gancho. E to diltimo permitP qu eIcampesino puOda jalar hacia un lado Ia 

hierba y las male-as con una mano, 
mientras quo el machete con !a otra mano
 
corta estos arbustos. Una tercera
 
herramienta para cortar es la joza.
 

tr~z~cdo 

q~dricho 

HERRAXIENTAS PARA EL DESHIERBE
 

Para cortar y sacar las malezas de raiz, 
prefi:ren la pala de carpi,. El azad6n, 
herramienta tradicional casies de Iz 
misma efectividad. Sin embargo, cuando 
el deshierbe es combinodo con la t~rea 
de aporque of) mal:, mani , tomates, 
ajies, etc . 1; prefi1erp cI azadon,
Estas doG horrami ntas tambin son am
pliamente usadas para preparar Ia tierra 
para la sieTbra v el tranplanta. El 
azadbn es muy apropiado para carar hoyos 
para sembrar yuca, cafta, sandfa y otras 
semilIas quo no 5ean sembradas en sur
cos. La pala de carpir es usada para de
hacer hoyos para transplantar almacigos 
como los citricos. 
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HERRMnIENTAS DIE GIEHBRA 
1 1 ~f 

La mayoria de cultivos en la ,ona
 
tropical no son sembrados on surcos.
 
Mas bion son sembrados en hoyos. Estos
 
hoyos son hechos con el punzdn que 'arfa
 
de tamaho. son tallados on madera dura
 
con tn extremo qu2 termina en punta.
Algunas 
 puntas son planas, otras
 
redondas, mientras que 
otras terminan en
 
una cabeza ancha con una gran punta, que 
s rve para hcaer hoyos mas anchos. Fara 
sembrar o transplantar verduras tales
 
come tomates y aji'p; 
se usa un punzbn de
 
manu. 

Algunos agricultores ban empo.ando a 
usar sembradoras mecnicas. Este aparato.

ha sido disehado 
 por los colonos
 
M2nonitas. Este abre el 
hoyo y deposita

Ia semiIla. , varios granos a la 
 vez.
Comunmente es sembrar
usado para arroz,
 
malz y frijoles.
 

HERRANIENTAS PARA COSECHAR GRANOS 

Se usa el cuchillo para cosechar 
arroz, 
Este es hecho on casa, con un mango do 
mader a a que se le amarra con nylon la 
cuchila do metal.sailcortad~s Las espigas de
individualmente, cada arrozLin@ 

deolaIas con cerca do 5-6 coo. de tallIo. 

La io- r.9 its. para cortar Ilas phoitis do 
arroz, y cortar el 
paste para forraje y

tambidn para realizar tareas de 
deshierbe.
 

La tipjina es in cuchillo de madora,. 
usada para cortar la cala del maiz. 

i 

'LIcuch'l
 

. 
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OTRAS HERRAMIENTAS
 

Las horquillas 
 son usadas para dar
vueltas al arroz 
cuando estj almacenado
 
para quemar las residuos de la cosecha y
los cortes de la lifpieza de terreno. 


-n o
 

Los ganchos son amarrados a palos de 2-3
metros de altura 
y son usados para jalar

las ramas 
de los arboles frutales para

facilitar la 
cosecha.
 

Las escaleras son usadas para 
 cosechar 
 Ila
la fruta de las 
ramas mas 
altas.
 

T) 7
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CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE GRANOS
 

ARROZ
 

F1 arroz es cosechado, cortando cada cabeza de planta 
 (penacho) con
 
cerco de 6 pulgadas de tallo. El cosechador corta 
el arroz y mantiene lo
 
cortalo hasta reunir un manojo. Antes que 
 este manojo pueda ser

almacenado par un perlodo largo, debe ser secado 
totalmente. Durunte el
 
dia 
 se le seca al sol, pero en la noche tiene que ser recogido y

almacenado bajo techo, 
para protegerla del rocaa 
y de las liuvias.
 

Hay dos maneras de airear el arroz 
cuando estA bajo techo. La primera

es extender PI arroz 
en el piso de la choza. Usando este mttodo hay que

dar vuelta al arroz cada cierto tiempo para 
que se seque de manera
 
uniforme. El segundo mdtodo 
consiste en apilar al 
 arroz de maiera
 
circular hasta formar una pica. 
 La pica se construye de tal manera que

los penachos de 
arroz eston colocados hacia el interior, y los tallos
 
queden hacia afuera. Con mas exactitud, la piha parece un aro con un
 
hueco en el centro para que circule el aire desde arriba hacia abajo.
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MAIZ 

A no ser que el grano haya sido cosechado para 
su inmediata 
venta (para
lo cual se desgrana) el 
malz siempre es almacenado en 
su coronta
su chala. ? conDujando intacta 
la chala, no permite que entren
y previene las polillas
el enraizamiento. 
 Sin embargo, 
 los choclos dcben
almacenados de ser
tal manera que esten expuestos al aire. Hay dos
de lograr esLo. maneras
La prinera es construir 
un perchel a cuna para el
Due so construye malz,de tiras do madera en los 4 lados y par supuasto debajode un 
techo para protegerlo de la 
liuvia.
 

El segundo 
 mttodo es amarrar 
los choclos par pares y colgarloG de
alambre un
y oste de una viga del 
techo a paujero.
almacenado El mafz lambidn es
en montones a bolas que 
estan hechas con tiras do saga.
Estas 
son conocidas 
con el nombre do piA'as.
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PESOS Y MEDIDAS
 

En esta secci6n seran rovisados las 
 diferentes 
 unidades 
 de medida
empleados par las familias 
rurales de la region 
 del Trdpico. Estas
medidas ser~n descritas de acuerdo con 
las diferentes fases del 
 ciclo
 
agricola en que 
son aplicadas.
 

UNIDADES DE HEDIDA USADAS EN LA PREPARACION DEL TERREHO
 

La interminable trea de 
limpieza del 
terreno a chaqueado hace necesaria
 
que el camposino use mediciones lineales de terreno, 
 para determinar el
n(mero de dlas de 
trabajo necesarios y el estimado del 
 costo de la
maquinarla a emplear. 
 La unidad b~sica para estas cAlculos es el metro,
Esta unidid es 
calculada aproximadamente 
como el equivalente al 
 tama(bo
de un paso de un adulto a el tamaho del 
mango de aigunas herramientas de
trabajo. De 
 esta unidad se calculan los 
metros cuadrados que la
es
unidad estandar para medir el Area del 
terreno a ser limpiada, sembrada,

cultivada y cosechada, tal sigue:
como 


Ta i = 1,000 metros ruadrados = Area de 11)metros 
de ancho por
 

101) metros de largo
 

Hect[24 
 = 10,000 metros cuadrados = 10 Tareas 

Cuart = 2,500 metros cuadrados = 1/4 hectdrea 

=Medjo Cuartu 1,250 metros cuadrados = 1/8 hectirea
 

UNIDADES DE 
 EDIDA ISADAS EN ACTIVIDADES BE 
 SIEIMBRA 
 Y BE LABORES
 
CU.TURALES
 

En esta etapa comunmente csihacen referencias 
a medidas estandares para
sOlidos come oi 
 kilo (l,O 1 gramos), la libra, la onza; para calcular
rantidad q d. s milla, 
 fprtilizante b insecticidas 
 en polvo. Para
mediriones Pn liquido tales crino insecticidas 

mas 

a herbicidas las medidascomure-. son 
Pi litmr , la butella, el frasquito, 
 y las cucharadas,
Para meidr cantidadps de agua requeridas para mezcl ar con losaqroqu'miios par a I as mochi Ias fumi gadoras, ]a unidad de medida mas.comin - la I1 ' ., 9,1 ! n - bal di , elias, turr ils o cilindros. Es caniimposibl a,, qiar merhda naquivalente; a la mayoria de estas medida:Do} pu F0so mulyvrvriahlf,. lucho campesi nos dicen, tal coma versa o
di ho Io-, I "anl ,no de hunn cLibero". 
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UNIDADES DE EDIDA 
 USADAS EN LA COSECHA Y COMERCIALIZACION
 

Cabe mencionar, quoe cuando los campesinas cosechan 5u producto par 
 ei
 
consumo familiar, jamas lo pesan. La Onica 
excepcibn a esta regla 
 os

cuando han contratado mano 
de obra y han convenido pagar en producto-
par ejemplo, una 
 arroba de arroz par cada cuatro arrobas cosechadas.
 
Solo se pesan los productos cuando estos so 
van a vender. En tales
 
casos las medidas predominantes 
son la arroba, el quintal y la fanega.

Sin embargo hay medidas tradicionales que son a~n muy usadas tales coma
 
el almud, azayes o quiboro, coma sigue:
 

Arroba 
 = 25 libras
 

uintal = 100 libras = 46 kilos
 

Enga = 
400 libras = 4 quintales = 16 arrobas
 

Aliud 
 = 32-34 libras; 12 almudes = 1 fanega
 

El almud es una caja de madera que mide 30 cms.de ancho 
:( 30 cms. de

largo % 30 cms. de profundidad. Estas medidas de almud son las

apropiadas para arroz 
recidn cosechado 
(adn hdmodo) sin despicar. Pero
 
cuando el arroz ya ha sido pilado, existen 
las siguientes equivalencias.
 

1 fanega de arroz pelado 
= 200 - 250 libras (2 a 2.5 quintales)
 

dopendiendo de la calidad del arroz.
 

= 5 quintales de arroz sin 
polar.
 

Cuando cambiamos de arroz 
a otros productos, cambian las equivalencias
 
del almud:
 

I almud de mai'z desgranado = 40 libras
 

I almud de manf 
sin polar = 10 - 11 libras
 

I almud de cafe guinda = 4 azayeses pequehfos
 

I almud de cain humedo = 32 libras
 

I quiboro 
 = 14 - 16 libras
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3 2. 

'S pieq. 

RONANA DE VARILLA
 

Cuando las COsechas son Desadas en 
libras, arrobas o fanegas, 
 se les pesa casi siempre con laRomana de Varilla. Con esta balanza S2 puede lleaar a pesar hasta 10 arrobas (250 libras). La
barra de medir 
 2stA dividida en 10 seomentos caaa uno de elIas rapresenta un; arrota.
seamento nay 25 muescas, E. cada
zada una de las cuaes corresponde a una libra, 
 La balarza puede ser
usada para transacciones 
 al por mavor (ver gancho A y marcador S) a para tranaacciones
aenujeO a detaliE al
(vpr gancho D y marcador C). El gancho E es para colgar los saacsde la cual se o la soga
cueLgan los saccs para 
ser pesados. El pil~n o 
contraoeso E usado para
preseleccionar e peso 
a unidad de medida a usar. Asumanas que la venta se 
va a realizar en
unidades de sacos de .00 libras (= 1 quintal o 4 arrobas). Se agregan 2 libras paraseal el peso del la tara o
saco vacic, esto es 102 libras en total. El saco es

al pesado hasta que elmarcador de venta 
 por mayor estd vertical. Si el marcador se 
va a !a derecha iv !a barra
estd hacia aboJo), 21 saco neceSita nas peso y se le debe poner mas grana hasta que se logre el
 

equilibria.
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HEDIDAS TRADICIONALES
 

El quiboro es una canasta redonda hecha d9 hojas 
de palmera motac6. Se
le 
 considera que es equivalente a 14-16 libras, pero can 
 considerable

variacidn do acuordo 
al tipo de grano y a. grado de humnedad de este.
 

El almud, 
 es una caja cuadrada. So 
le considera de tener un peso 
equivalente 
 a 32-34 libras, y
 
normalmente es usado para pesar
 
granos, tales 
coma arroz sin polar,
aj i60-romalz, mani, y cafe.
 

El Azayes, es una canasta 
 oalada,
 
principalmente usada la
con cosecha
 
del cafb y frutas. El contenido do
 
'stas canastas en guindas de cafd 
 es
 
considerado igual 
a un almud.
 

39m
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COMERCIALIZACION
 

El gran roto que enfrontan los peqnotos campesinos do Ia regidn delTrdpico no es proveorse do surtento. Con o sin tecoologia moderna, osin advcuado capital recursos con 
do n.no do obra,


de 
y y muchas veco,; a posarla muy desfavorable del 
clima, plaqas, hierbas nalas, virtIalnentotodas Ias fami Iias rural s son muy e: i tosas en Iasuficiente cosucha y para 

producc i n dganado s.'tisfacer sus necesidades de autosubsistencla. 
 Y maT, allAi dp la subsictencia, genLralmentv producen
considerable excedente. 

un 

Mas bien, 
 el a qrande obstdculo es comercI l ar
i lo quE producen. En
uo, sistema senanal, Ia familia rural debe vender suficientes 
 productos
del campo--huevos, 
 polios, queso, 
yuca, fruta, 
anisales salvajes,
quo sea-- a lu
para generar 
Ins ingrocos necesarios para comprar las 
productos de primera necesidad que 
no pueden ser producidos 
 on el canpo:
fideos, azdcar , leroseno, aceite dc cocinar, etc.
imperativo de comorcaI iaci d 
Esto constitoye ,l


fanimiar 
a corto plazo. Las 
ventas
pe q sonen ha escala losy i groon g,cieraImvntp genrai casi siempre Inecesario 
 para ruilizar las cimpra; faniliares mas los costes dotransporte hacia dcsdoI pr 

P ra no isportI cuan 

y I mo L,(;,. 

ori0r ftada alahi autosubsistencia estOIia, para sc.brcvivir, debo generar 
la fami

suficiantes ingresos enmuchu aauyor--para financiar una escala
los costa' de produccion, los 
servirios del
tractor, mine d- ,bra cnntratada, bulsas y cajones, herramientasalgunas veces agro-quimicos para y

fumigar y lertiliz ar, 
estas necesidadues
lIIloonen una carga ,uy di ffci I er las tareas de cumercial izacidn. 

En Ias siguiite' pA jina , LsJn dp -r itas las o: p rle;c12s do conercia-I izacidn de di ferer ts f I,I ia ru-al S. Cubfen diferenLes comuidade, s.una gran varIIda d de co s chas r, '.cna dv pruductos, y diforentos estrategia5 de conerrializacibn, futa ul cumin denominador que mueslrantodis las e:1porenras e I ie] osgo iovolucr ado en las operaciones decoerciaI izacid. La -,c.sip do sEervicios do transporte,casto los altosdo carga . pitajos, Ia ra 
 d)i dePcambro de precioy las Ialas cond en Pl mercadodc jn e 1 osdoc.7,:1no , durant e Ia bpoca de Iluvias--sonaIlgunas de Ia ma. ores) ri:on1q qu o Ii itan a lac familias ruralpsque parapuedan conver it rayor propur,ion do produccidn ensu ingrosos. 

Art ' i t pro, L r rxpr ric,is n i l-,idiales, eo muy aprnpiado considorat 1.4- cnfdir olnr-, do comorrializaci On vn gprnr-ral , do acuprdo a la 5di for;?ile n u7,ijoidades o-tudcn adas. 
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CDMERCIALIZACION EN NARANJAL Y VALLE IIEROSO
 

Los principales cultivos de estaG dos conunidades son irro', ,alz , manf, 
yuca y cltricos. Duranto I u-tacihbn do

(
2 n . rnu ,;/u- Ogosto) SP 

produce pPquehas cantidados de verdura,: principatI fn;pte p1pa:;, tomatc-m y 
ajfes. Pero -omea sta regoan o' serlamcn t? i octada trto par Itas 
sequias como por Ias v ento; rfo, . qur(Iuo -cra uonci.!s oo e ,1'!t Q dE 
surazn-; to. lotes do produrcidn sn muy nqueMc , un.; ,n+, ch, aqui, un 
qlur.ytg atU -- per eso quo la produccion wny pcc vnu' v;' dv I I 
necesidades de consume familiar. La ma y'r fa dv ]as fl w iaI"- YO a 
c muru dades t iroen unas cuanta t Iant as do p , tano, r L 1 r in 
embargo 1as cosechas cari nunca ne venden. La pr od',:c :on dL od i 7 
"ihas esth Ia real izan par unos cuantun agr ict 0 es; Pr a ta 
experiencla no ha side imitada par sus vecihom 'a qp Ponl culti 'is 
Iequiewn de "na inverson fuerte por Ia co mpra de aVro-qutniwco b eI 
intenSi va cantFol do pl aga5. 

Para vendor el a-roc', mr 2 1 pca I o camp-sono& pP( n;, udult I ;s on[ai 
romanas do variIla, c.aIcutando en arrobas (7.r1 1 h&a n ) y qmu nt aes (I(p) 
1 ibras, . os productos son empacados n bolsa; do yitr o nacrs do 
pI Astico quo son provi tos par el cu"pr aor. EI rc j : ver Yae 
peldo y l1s principalow compradares son In; ;tlinnosn !,aO cdanos a tas 
,ifuera dot mercado do Id Liudad do Comando. El ca z es vend i Jo 

comoe Ia "o ac"eir dodesgr an edo, ta ma hai , yuca 2 s v Pcd 'J a cc ad a du 
';I t.6r a(o. Ettos productos generaimente son 'updd t, or qui Otares o 
penos a trj; intormediarios on et cr, c ada doP l ,Ccdn, n ur a0:g uri ; en den 
directamente a las consumidore-. M gu a5 f-a m i a, tant o e n U;raojal 
coma on ale Iermosa operan coma rowndedo re. LI Io corpr an do sus 
veom5 asi coma de otros camnesosu que llegan at mercado el dim Domin
tqr, lIuio re'vnden a !os carnronerao quo compra: pur cantidades at por 
m-ayor- , uader a los iaryuri tm5 upn Santa Crum. 

Los ser'€iwos do transporte son muy escasou para Wos residents de 
Maran alat y 'olie1Hermosa. Ninguna :ju estams do comunidados es dimecta
c.ote rend iciada par rl trancporte pmblico. Fara co"tuatar e 
.uranspoi to do mus encEdente --particularm ent arro:, Tic us W- 6nico 

cultivo vendido en grande cantidaus--to; Cam,)wOSl5l dabhen via aa 
O" is colornie para contactar a ntros ampes a quoa nos amita poweon 
camiorI, o negocar ls ervicion de comionero_ conuclmdos do Comando. 
Far Ia uencia dP trannporte dP gran vnldm"n, mucra"sf. am,|Ias na I nan 

tra aIt anratm',,a que reducir s us votumPno c, d,, t A manor-a cln:o pum"d an sPr 
lIIt.-d r ur wna persona a pie a no cnrtl~rta. amndr so r ,t!za vna 
'enta dP grn rntidad dot producto, e ral mrntr u tl . '. n qu cn 
rratlimi Pnti ttansaccion. Sin embargo, tas prudusctos uriJon l oeq'weha 
r-"cs Ia wmanalmento -- partlicular ,ento huovm , que o, polltos y man! -- son 
casi nvariab Iempnte responsabmI dad do ta espos . 
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CDMERCIALHAznCIM E(jEL URREMIIE-LAS AIIRITAS
 

En estas dos cnm,,niddos ' clinas la I an ili : rosidtintes s1embran 
principal eij;E arro., rnii, ytca, 1 1o du caha du azdcar , pl tanos,
naranias, 
 c l,f 0, I, 1 I r bi 0 i 

,livestr es 0 c fo 


c :,6111 t f:osechan al I a ; frLtas 
du tJt, , 1I LO6 t l[I H, ., O nicOs producto quov v enden 

a g ran cC 0 af-a 'ie a C, c . l.is tiiidadu, do undld.3; para
Ia- t ra sa ccIor~o--2 Jnu C 1ccS t0 LU I : I I ientesoi Ia ianega (10t; lbs.)
o el al,.nud (3'.-'4 Lcs p;r.. caso j,:1arro v el omalz. La ,uca eS
vondida pot qu it, aIcE; u b. y irr-; a, (25 lbs.). Esto'; prodioLos SepeSa;I col IL ruaa'an; d e vari i a i rnciqo ocaslonal ment e suC de quo Ia 
yuca as vendira por canioiiadas (e 1 -1 it)) arrobas (3,750 - 4,OO11 1 Ibs).
Este producto ; k ,',.;a con La r ;imaid de va ri (a, Normali ente los 
prodaJctc os uniip a tC s Ciin bnIsas do polietietno. 

L.os u nipo) iinoo d? ',-'iur,.2 1t- a A ii iLas, nUllca vendin -ruSI I( Casi 
prod UctOs a los cr ,ao s d i".)rt c',- o lpnrtero a Santa Cru :, Esto
OCUr f, pci ,;ut I I( h ay " 1' 11S 0 r r, il yo sea pdblico o privado con
 
serv:cio [!(u qr ana d 
 l 'n,:,du , :',c i i dPn . Has dtIIi s v'l's de
comulmu lc ac ] cn i ix od Ur 411tF, u w a--,, on iitranoitables, Ademas de 
ca.i r.ar a pie u -n ab.; r, ,., i ,.c ;,,J a od I ra si o-te di fpon.'1 pare11 
Ino; r Ios r (1- tl' d.2 P'.:,.a. e Cr) r nl dad,-, iS orvicio de tax , que oair Ias
mofntc.,oS o C I C] 0 gLt.n CIt
c on resul tado, pat IIs 
Vy nta I f,-ir m.-v.Or " :I r " I ;)' , o.: .']CaI los compradorps comin ..-son

lo (- en d i 1 1 I Vc, P,(ci-P, bordun Ii colindad. Genit 71rniUrte 

h , ,I, 'I..F! 1,; 0-2r dou :maquiriar ia arad a, coo-u a y 
tr I 11 A'l)0 C:r 1 (J1 . 1 f .J Lt0 

:It 
I ~;. c ,I frc, Pa d ei i a 0 :,F

L,r . C  (l ann., loicural,' nte 019 rrali an 
en tt I ' W; I'i Ii , Io Iu' por debajo de Ins prefc:os deI 

C , I I jIo .;',lf l isli It as, Ia'-; mujeres p ,rtici par,(11'9 o 

L./ -IIa eii a1 s . . 1 (n.,; 1,I 1,I Ca l n.- La ,aort a dedican La
 
m. ,t r tc oti I. i ri f;lo i ir: f i v i ides de hogar I secando productos,

cri ind an ,al i , : ,u i, pur poi .-,, hora , aqu f y aIll -- ayudando can 
t Ir dfi Ca20s ;,F 
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COMERCIALIZACION EN PORDU6O Y FORESTAL
 

El panorama cambia completamento en 
eotas dos comunidad s. que aquf,
las tareas de comorcializaci6n ;uquieren 
','a 


c-an importancia. Lebido a su
relativa proximidad a Santa Cruz 
(35-,40 . las familiia de estas dos
comunidades realiz~n varies viajes 
a la som.ana durante el periodo de
cosecha. Principalmente, Porongo 
 es una 
comunidad dP fruticultores.
Debido 
 a qu el tamalo do la chacra es 
pequefta, Ia mayria de las
propiedades son 
casi totalmento dedicadas al 
cult .a do frutales: nangas, paltar, limas, mandarinas, naranjas, pomplos y pltanos. 
Advm~s de
vender su propia 
 rosecha muchas 
 familias 
 en Porongo compran la
produccidn de comunidades vecinas. 
 Estas :osechas son compradas par
cartes que realiza el comprador, el precia se 
arreqli con la compra de
la produccion total 
do uno a mas rbules; an 
es e case el comprador
tiene que cargar con los castos de la 
cosocha y transporte do la fruta.
Sumando eta 
fruti comprada a la su
de propia produccidn, estos
fruticultores seloccionan, 
 empacan 
y despachan camionada- de frutas-contratando ol vuhiculo par 
0l dfa entero y vondliando en ol morcado Las
Ramadas en 
Santa Cruz. Las mandarinas y las 
pI Atnom maIuros-dvbi do 
 a
que se dahan facilmonto--para transportarlos 
son empacados en grandes
canastas ! consiguientemente 
son vendidos par canastos. Los pl~tanos
son vendidos par racimos. 
 Los citricos y otras 
frutas normalmento son
vendidas par cientos. venta de
La fruta en el mercado de Santa Cruz,
general.monte es realicada par 
los productores al par mayor. 
 Par ejemplo, sin identificar buena 
a mala calidad de la fruta, 
 ao el tamaho de
esta, 
 se vende la canasta entera que contiene 100 frutas, 
 este sistema

de venta es conocida coma de canto a do punta.
 

Durante la 
rayor parte del abu, los productorvs de Porongo no 
enfrentan
grandes 
 prablemas de transporte, 
 ya quo muchos camiones tienan 
su base
en 
 Porongo y realizan par lo 
memos un viaje diarna a Santa Cruz.
embargo, 
 Porongo estJ separado de 
Sin
 

la carretera pavimentada Satita Cruz-
Cochabamba par 
el rfo Piraf, quo se torna intranaitable durante la 
Opoca
Iluviosa. lurante esta dpoca el 
ri'o puede mantener un gran caudal 
durante semanas. 
 Cuando esto sucede, 
la dnica manera de cruzar el
cable, rio es par
el cual em lento y cuesta mas que el pasajq par el rio 
a Santa
Cruz. 
 Cuando el caudal va bajando, pern aun es alto para lo 
 vehiculos
motorizados, 
 In- productores generalmento transportan 
sus productos a
traves del rio en carretas haladas por buoyes.
 

Tambidn vendpn 
l:mitadas cantidade; de yuca, arroz, maiz, cafO en el
mercado de Santa 
Cruz. Generalmente venden 
para mantenor coma 
 compra
dares a sus "caseros", 
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Las familias do El Forestal tienen 
mucha mas tierra que lds r- identes
 
de Porango. Esto les da 
 la ventaia do tener 
 una Ji-.,rsificacttn

agropecuari a que i ncluyC ganado lichero y de carne. A a ad'm s dv
 
granos, hortalizas, 
 y frutacr so residentei de Forestal 'Ir,' den
considerables c3nt:dad L, d e ques s i conor o r:)w pro itac.a an ifraleF 
tales coma hrievos, IMo.e Ur corral 1 cprido . DO safurtuada er,ite
Forestal ao erIcu -tra in ponrr,- condic n, quo PFororgaru c- cua qP trata 

trarpor to. La ccrmnidadde Lis nPsr l vi "n sumanal wqroo do

ramlones para 1 
 15 Kms. di C r n.I I:L'a 1do octo e tJj c rn. ircat p[ra
Ilegar a Forostal , c I --. -,onero . b ? cruzir o rio Firal (qua presents 
os mismn; iroblnman par, Forny) y I luobrada do El Lr'n, qtr" dohe
 
i,?r crrZ da on ' di fer otn lu ar Ps. Debido a nstoos proble a.r',d
 

transports, 
 los revi lo-te- de Forortai no cusechan ningun produclo hasta
 
que hayan contrata"a ur cai An para Lr ansp qr tarla. Bajao stas 
condiciones 
no Ir nada rare Prcaot r ar a deer miat adas t rti"has cosechando 
durant !a noce, p a puder tMet listo el protcto pra la Mchana 
s i qUi Ov t . 

FERIA EM C'iIflVAND (VILLA BUSCtI 

D las familias qua participan R" A, royc-to to Practies Iradicionales 
1as de Poronqo y Foro-tal nerral I.iat reaiizan upmanalmente Ia
Comqrciali acinn y comp,-i do vg''rai uil 13 rtudad do Santa C-uz, !a quo

I1 4i vona; n'y 1%-41A no. 
 i 1 0" l -I.Pn ip v! lorrrt las Obr itas,
 
t Tbi 'ir -- ical n ,w ; tr 
 ,it r o ' cialtr it Lnts [ru: i, coii mcnor
frecurici ja a veni;r nn i., v i o t.,udo 'or t oI o. Poro pars los 
respdcntes do Val1l Herroo, , deNaranjil ZUG acttvidades 
coom rctal i a-tdn 3j rpalizan 1,l1u F.r ta ..t a i, ic A de CoMando. 

Ta , t,i -oC: ci (Ido no ')i1 ia 1Il3ii I, uiirdoL est local i -do 124 l sms. al 
nn te de Ia I:"Wad do Swti fr u:, .nde l a carretera a Puerto 
 Grotuhar 
crita e1 rio Yapacant, iF m.ayor La dI I as 7 ,Or hOitartes de Corando 
ran colIA (del dop r' ,mtu do 0;rh.,amhia. y como el puehlo ontA
sittade cmrt a) rnru 0IA gran h oh.l:to de olnii:acn del Yapaval--
ql-e Pfro-d mjran FtieIt' t hae ,b or ;Lit) co lo0 col Ia - su fLr a sEnanaI
 

f r, a ;, Ir., d,q fat, lIa tr ora i 
 ., q uiru'-n r,1ilot rLede aCcU-I-do a LI0Gtradi.o I. , -c'rivIa ;.', Ic-co Ii [a LJ,,. do su nurcaclo, COaolo, or 
an c drfrcryvc , blstcos y enrtrete. imientN. T1one un

peqiaho hrocc cc ti, I consu,L aP .an,l tSi"-; r 1rmacr a-, ticndas de 1 tU70S
rfcaloia :rtbhaid rw- 'e d qv"ml , in nricipals a,e n r Uc .;culeIas

)t:n I: i-I ada f, 1I, t,,ia ci:tilI Ii a , Pr I)tost, i to, bag o, c nlen 
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La feria dominical de Cnimando, 
si orqaniza semanalmente a ambos lados de
la Carretera a Puerto Grether, con cada ado 
subdividido 'in ivccornos
especializadrls. La ubicdcidn do puestos los vendeJores comienza
1ns do 


Luches horas antes do la talida del 
sol. Las pariaderas sC1 ub'.cvn Jborde do la carrotera rodeados do grands canastas IIonis do toda ciase

de p a o . iotraa d e.la- se ubican las vendidoras d o r dura qeofroc n p pas , zd nahnrias, cibol asI nal , a s, ai 1 , Yic a
.i"ve as , aro.a , fidons, a: ica-, caf 6, mall alo u5 do sl y mr hasotras cosu., dcce00 s de mu jero vendon on esta seco bn , I a mayorIa doAli-c vetidc, con sus tradicionalo; po]loras quoy qombrr as blancos 

'ea ja;MIn u orin cu l a. Cerca a o]I as estW Ia s rr In edoro a dondeIa . a'rla do v'J aosion varunes, 5u; tanse .ln I Ilons de c r,i-n, pantalones, v'stidos, polle-ras, casacas, subrutodos, sombreros,irji rI*,, -cpatc.n, sandal tas, botas do jobe, ponchos, coIchas, 
:,sq 
 ,eoS, Mtc. En Jas esquinas de W.s 
callos col idantes estan lon
Jioi : dd nistrados ner mujoros que venden dosayuro, empanadas de
c;rne, api, 
 chcciiate riIIOnto, caf 0 y jugos do fruta. Muy cerca estrn1ns n'o-a dai de ven'Jer carip asada y d foronto p1atos du poocado. En1100 Ins extrmo djul .rcado vrutj- mujeres rea,11izrr una "pile" dE
'; air .'it ii anos, Duineos y sandias. Frontin a lias , crunando Ia.,cr.ter - Lna 
 media docona do ccmrciantps quo v'i-noon artW actos a


S Iv ,b; r ,ilio1 ;, t ocal L0C ac1, I 1r1t aIiMaS; taMb riM veritdei W llOj do LOCIlia y ,xhouinas do coser. Finalmento hay una ;CLCibn clM : dedica I;a
'enta dP plantas medicinales, iri easo, 0Irndas pa a quenr y un 
swinndiwrid oraE 'osas Jo la ToPdicurna tradiconal. 

En Li otro c.xt-- ;u dil ,orrado, so onicuie -tr-auli" fliIa de or-iron s quparteaucen o ius conpradores y vendedors. Estes comerci antes enden saccs ;'ntpros dQ papas, cobollas, bloques do sal v otra5 cosas ernmenor
 
rusn -. '.'rid n a revendedoras las cuales 
-e Emcargan d comerciar al 
,r Oc. Lus Ci: ronoros tabidn comp raran--en cantidides par mayor-

rr 'ductrs3 , ee an do randa fuera lado regidn. Y una v'z mas tondr n qe tritr cnn p ehon s Intermediarims los que los proveen do carga. Ena I nro; cses los camioneros har In trueque -- pap"; pnr yuc a, per

:emp lo e hl oques do sal por melones. 

i! entr i A1 dia a :Nza , y masxas gento llenard el mercado. Llegan porri'n ei-c w in quce ptueden: en camiones, camioretas, ofn .rbues , taxIs,1'i . i clot-a , bici cntaa, caballUs y a pie. Mgurios traen bolsas ar tara lado Pl;o p on molino. Peru, mayormente 
de 

traun productos
pa,/' li , porque si no consiguon dinero en electivo an podr~n comprar 
.rodI]Cos 'e n.ceiItn. Eritarnce las osposas do los campeinros (
o3 2' In esIIoso Ilugan a vvo der arro: , r.t Idrn, t rat s, m0n' , YLi Ca, 

p " ..., Ii ; qP e , h ques do azucar, nal:, arhint R, cordos y 
I-,o, 


(!'nI V,c': al qUn animal ;al' aj . Estas son
o ertas literalmente
dn aJa par Ins rovendedoras, 
 quienes compiton vorosaente ontre 
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ellas pnr los productos disponi- es--aln trepando los Iehiculas que

arriban para preguntar e sus pasajeros que 
es lo que tienen para vender,

Durante la gran parte de la mafana, la mayor parte de 
las asistentes al
 
mercado son vendedores.
 

Avanzando ana, 1;l a fa ya quo los vondedores so han capitali-ado, la 
mayoria d asistentus a la foria so vuelven en compradores, para

adquirir productos para la prdxima semana: fiders, papas, 
 cebollas,

azdcar, sal, aceite, 
manteca, ldsforo7. E',encialmentp ostu .ndedares
e 

procederan a nastar tdas 
los ingreoos de sus 
 ventas para comprar

articulos do 
primera necesidad reservando solo lo suficiente para pagar

la tarifa do 
regreo a sus comunidades de origen. has o menos a la 
 I
 
p.m. la gento comienza a aburdar los vehiculos que los trajeron a la
 
feria y 
despubs de acomodar sus bultos comienzan el regreso 
 a sus
 
hogares.
 

A las 5 o 6 p.m. el mercado estJ tranquilo, casi vacfo, y sstd ileo de
 
parantes desmantelados. La 
gente que se queda generalmente son jdvenes

que esperan ir al cine, a personas con alga para celebrar en los ba;res 
y

restaurantes, y muchos no 
regresaran a su casa 
sina hasta eI siguiente
 
dia.
 



SITIAJE Y TRANSPORTE
 
UNA ENTREVISTA CON MARGARITA AGUILERA
 

Margarita Aguilera 
 de la comunidad del Forestal, no solo realiza

comerciali:acia n para 

la
 
su 
familia, pero tambibn compra productos de sus


vecinos para "completar" su compra. Durante la bpoca de frula ella
 
realiza varios viajes al 
mercado durante la semana cuando el transporte

Io permite. Para otros productos y en otra Opoca ella solo harg 
 un
viaje cada dos 
o tres semanas. Tal coma aprendimos en la siguiente

entrevista, realizada par la supervisora del Proyecto Aquilina Tuco 
 en

Octubre de 1981, la consideracibn mas importante para realizar un 
viaje

al mercado no es la dispinibilidad de excedentes de cosecha 
 sino la

disponibilidad do un 
Qamibn para llevor los productos al mercado.

adn, hay camiones quo pasan par la comunidad que no siempre paran 

Has
y


camiones que algunas 
veces dan servicio a la comunidad. Solo cuando 
se
est seguro de que hay transporte 
se cosocha y embala la carga destinada

al morcado. En el dfa do 
esta entrevista Margarita estA seleccionando y

poniendo en sacas la yuca qua hata cosechado su esposo.
 

AOUILINIA: Do(ha Margarita, Ud.
us siempre la encargada de vender estos
 
productos?
 

MARGARITA: 
 Solu yo, debido a que Conrado (su esposo) tiene un ojo
enfermo y dificilmente va al mercado y cuando 61 va, vamos los dos.
 

AQUILINA: 
Dbnde vendo 1o que produce, Doha Margarita?
 

MARGARITA! En Las Ramadas.
 

A0UILINA: 
E1 camidn la Ileva dpsde aqui a Las Ramadas? 

NARGAR!TA: Si, todo el camino. 

AQUILINA: En Las Ramnadas les hacen pagar sitiaje, que les cobra la
 
Municipalidad ? rutnto les 
cobran?
 

MARGARITA: Cuando aIIv~mo5 mucho 
 producto y no lo vendemos directo

(venta inmediata a tn comprador mayorista) tenemos que pagar. Pero
 
cuando Ilegamos y vendomos on directo, no pagamo, nada. Cuando tenemos
mucho producLo tencona que pagar 
20 pesos (USS/ .80) al dla; cuando se
trati de tn poon, paqamec 5 ppsos (USS/ .20). Todo depende de cuanto 
Ilevai 0s.
 

AOUILINA:DonT ilargrita, 
 podria clarificar? digamos que solo !leva 
 a

vender 5 arrobas (125 libras) de yuca, tambidn 
le cobran sitiaje?
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MARGARITA: Con la yuca no pagamas ningun sitiaje. 
 La vondemos
 
directamento. Solo pagamos sitiajo con fruta, debido a que la fruta no
 
se puede vender diroctamente.
 

AOUILINA: AqUi dice en su cuaderno de registro diario que vendid limas. 
A qud prac in Ias ' end16? 

MARGARITA: flguinas las vendf a 51)pesos (US$2) el ciento, 410atras por 

pesos (USIl.60), dependiendo del tamiafo. Generalmente los precios

fIuct an muche: algunas -,eces 51,60,40,35 y hasta 10 pesos cuando abunda
 
la fruta. En osto caso no vendo limas ya que el costo per la carga 
es 7 
pesos por ciento y vendiendo a 10 no quoda nada do ganancia. Siompre 
espero que el proc io suba a 40, 50,60 pesos. Par sLptesto toucha fruta se 
pudro pero sinmpro queda alga para venderla a mejores precio.
 

AOUILINA: Alhora qu st esL alistando para alir mercado, cujntas
 
arrobas de yuca pi en ar vender?
 

MARGARITA: 
 Estoy plnsando flever 11-12 arrobas (275-3:0 libras) pero no
estA tan buena, hdy MLIcha delgadas y pequehas que necesitan 
seloccionarso.
 

AGUILI NA: UL1i n e s eI quo .;,rran ca (cosccha) 

MARGARITA: 
 El quo arrafrca es Conrodo. Yo Ie ayudo a amontonar y
 
-eleccionar las yucas pE-quohas para alimenLar a lus cerdos.
 

AQUILINA: Cu, nto tiempo le tomar, preparar 
toda esta carga?
 

MARGARITA: Pare cuando el camidn r2grose ya tada estariAisto. Estarg

do rqresoa ls 4 5 de tardo; el tietea 3, o p.P. sta camidn no haras 
establecidas. Fern Ia car'ga esta r licta para las 3 p.m. 

AQUIL[NA: EL due 0 ilevar cosasT el acabaCaalan .a a In desus quo pasar? 

MARGARIlir: .1 el caimibn qu uiormalm Lite presta servicio no viein, 1e 
prenuntard al ,rv a abo dP pa a r. Pero no creo quo me llove, ya que es 
el CanI;rj du tr C co( idad Ldn - y genoral amento no tiene espacia
para itosir -i r; a. ( i tJas v c s nos presto serviciao pero nos cobra 
mucho. Cobra por cada Lolsa de fruta a yuca, mientras que el camion que 
nos da servicio no nos cobra par un ciente de fruta a par una bolsa de 
yuICa. 

AOUILIMJ: rr, ta ol es1-! j uI que canibri local 111luCha m0jor para 

MARGAI'l T1 : ll,,I s tro caaion nos Pspera hasta que vendemos Ia yuca. Espera 
a qUe vetd - us li fruta para paqjarle, I a que es oucho iEjr para 
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nosotros. Luego 
nos 
trae a casa. Nos Ileva en la tarde y nos
vuelta al dia siguiente. El 
trae de
 

otro cami6n nos lieva a Santa 
Cruz y ns
dcja ahi, 
tenemos que buscar otro camiibn 
que nos traiga a casa.
 

AQUILINA: 
Con que frecuencia 
van a Santa Cruz 
a vender sus productos?
 
MARGARITA: Buena, 
 antes iba cada semana, pero ahora hace 2 semanis que
no voy, parque el 
clima ha estado muy fea y los caniones no 'entran hasta
aoui. 
 Y esto causa otro problema. Porque

para todes tienen cargas esperando
venderla 
 en el mercado, pero 
no hay suficiente espacio
camj6n, y entonces on el
tienen que esperar hasta que 
 El caaibn regrise

hacienda un 
nuevo viaje.
 

Tal coma 
 Margarita predijo correctamente, el 
 "otro camidn" (de Ledn)
pase mas tarde pero 
 no recogib a nadie
completamente de Forestal porque estaba
lleno. Margarita se 
quedo esperando al 
lada del camino
con sus balsas de yuca, 
a otro vehiculo qup Ilevara su carga.
 

VENDIENDO DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA:
 
UNA ENTREVISTA CON HELVA SORIA
 

A fines de Septiembre 
e inicios de Octubre de 
1981, Dofta Melva Soria de
Vargas, de la coamunidad de Forestal, 
 vendia yuca,
mercado de Santa Cruz. 
queso y huevos en el
Las cantidades 
 vendidas 
eran relativamente
madestas. Frimero, porque el 
propdsito de las
las necesidideq familiares senanales. 

ventas erh para resolver
 
Pero adn mas importente,
ventas se realizaban durante el estas


periodo de
cual el fuertes liuvias durante el
camino estaba 
en condiciowos tan deterioradas que los
no entraban camiones
a la comunidad. 
 Entonces todos los productos vendidos
a ser
tenhan que ser lievadas 
a pie a a 1omG de caballc par espacio de
hasta alcanzar 14 1'es.
la carretera pavimentada do 
Santa Cruz 
a Cochabamba.
Mlircoles 23 de Septiembre Melva llevb al 
El
 

mercado 5 libras de queso y 60
huevos. 
 Ella vendi6 cada 
libra de queso a 40 pesos (US$1.60) y cada
huevo a 3 peqos 
(US .12) generando un
(US$15.20). El 
ingreso lfquida de 380 pesos
viernes 2 de octubre, ella realiz6 un 
segundo viaje para
vender 10 
 libras de queso, 
 el artes 6 de Octubre, ella realizb
tercer viaje para un
vender 10 arrobas (250 libras)
entrevista de yuca. La siguiente
realizada 
 par Aquilina Tuco, 
 4ue llevada a 4
cabo dias


desputs.
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AOUILINA: Dorta Molva, cuando vendid la yuca, cugnto tuvo quo pagar par
 
el transparte?
 

MELVA: Del asfalto Hia carreteral a la ciudad pagud 15 pesos (US .60) 
y

del terminal de bus 
al mercado 10 pesos (US$.40) 0 un total de 25 pesos 
por saco. 

ADUILINA: CunAtos sacos llev6? 

MELVA: Dos sacos, y en cada uno habfa 5 arrobas (125 libras)
 

AQUILINO: Digamo Dofta 
fMelva, de Forestal a la carretera, no tuvo que
 
pagar nada?
 

MELVA: [.asacamos a caballo, y coma el caballo es nuestro no tenemos que
 
pagar. Remberto (su osposo) 
 me ayudb a liovar la carga hasta la
 

carretera y regresa
 

carretera. Luego el regres6 y yo me ful a la ciudad con la yuca. Ya 
que une nunca sabP cuanto tiempo va a esperar hasta que pase 1l 
cnlpctiva, L'Ime deja con los sacos a un lado do la 
a la casa, yo espero oi a Por ol transporte. 

AgUILINA: For qub usb el caballo para sacar Ia 
yuca hasta la carretera?
 

MELVA: Porque P) camino estaba 4eo. Estos dias lo Unico que hemos tenido
 
ha side Iluvia y el casino se pone tan mal que ningun camion puede
 
entrar. Ento'c 
es no tenemos otra alternativa que usar el caballo.
 

AQUILINA: Cur1ito 
tiempo toma Ilegar a la carretera? 

MELVA: Para ir y venir nos toma 4 horas y es Io mismo ir a pie que a 
c -ab 11 a. 

AUUILINA: Pore usas 
canidn cuiindo el camino estA soco?
 

ME.VA: Clara, con buen camino hay un camion a disposiciOn.
 

ADUILINA: Dc arlul (Forectal) a la ciudad, cual es la tarifa?
 

MELVA: 
 Uwbido ! que vivo un poquito mas cerca, me cobran 15 pesos par 
saco y Otros 15 pesos par mi persona. -as familias que viven mas lejos 
pagan 21) pesos par saco y par p2rsona. 

ACUILINA: (7iando el camino est seco, siempre pueden conseguir camion? 

lEIVA: Cuin)d I r am j no t en buena s condi ci ones hay serv i cia normal 
ks lunar; y ;Abadsn. Sin embargo, Luando Ilueve no hay servicio hasta
 
quavl caimnn notevamnto estd seco. Tambien estdn 
temerosos do las 
quebradas ya que oni muy peligrosas cuando Ilueve. 
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AOUILINA: Doha Melva, donde vende la yuca cuando va al mercado7
 

MELVA: Antes yo vendfa en Las Ramadas. Pero las autoridades municipales
 
nos sacaron de alli y nos mandaron a El Abasto. Par que es allf donde
 
Ilegan los camiones y los buses.
 

ADUILINA: Y como es la venta en El Abasto' Dicen que los precios son mas
 
baratos?
 

MELVA: Buena la venta de yuca es bastante buena, porque cuando la yuca
 
cuesta 35 pesos en La Ramada, en El Abasto se puede vender a 40-45
 
pesos; par lo tanto pagin bien. Eu contraste, la venta de fruta es muy
 
pgie. Ni siquiera la puedo regalar.
 

AOUILINA: Dofra Melva, siempre se encarga dE la comercializacidn para la
 
famil i a?
 

MELVA: La mayorfa do veces sf. Ultimamente Io hago yo, pero antes
 
Remberto lo ha hecho muchas veces ; mas que ya. Algunas veces vamos a
 
vender juntos, otras veces 01 a yo vamos solos. Pero bI lo hace mejor
 
que yo, ya que el Ileva los productos al mercado, ILs vende y trae a
 
casa el dinero a los productos que necesitamos. Pero cuando voy to,
 
cuando termino mis ventas tengo quo Ilevar algo a mis hijos casados que
 
viven en Ia ciudad, porque casados a no me preocupa por elIas y me gusta
 
ayudarles. Por supuesto tambitn compro cosas para mi cocina, pero
 
algunas veces regreso a casa sin nada -- ni dinero, ni viveres. Pero
 
Remberto si sabe hacer que el dinero le alcance.
 

AOUILINA: Entonces qud viveres compra?
 

MELVA: Traigo azucar, fideos, carne, caid y muchms otras cosas,
 
dependiendo de cuanto necesitamos y cuanto dinero tenemos. Los vlveres
 
los vamos comprando poco a poco, reemplazando los que se van acabando.
 

ADUILINA: Ddnde vende los quesos Dofta Melva?
 

MELVA: En e! mercado de Las Ramadas. Ahi hay gente que me hate el
 
pedido. Todo lo que tengo que hacer es Ilegar y entregirlo.
 

ADUILINtA: Cdmo vende el queso?
 

MELVA: Par libras. Yo nunca vendo el queso par kilos. Una libra cuesta
 
40 pesos.
 

AQUILINA: CLIando vende queso, ya lo ha pesado en su casa a recidn los
 
pesan cuando los entregan?
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MELVA: Yo Io peso primeramento on casa, y generalmente mis compradores

confian en mi palabra. Poro algunas veces 
en caso de duda, tambibn Io
 
pesan
 

AQUILINA: Cori qud frecuencia vende quesos?
 

MELVA: Eso depende de lo quo tenga. 
 Yo rocojo quoso cada dfa. Algunas
voes cuando preparo pan, comemos queso on la que
casa, de tal manera 

esa semana solo Ilevo 
a vender 6 libras; de otra manera ]levarfa 10
libras. Pero nosotros siompre comomos un poco de queso on casa,
especialnente cuando conemos 
mote, que es casi todes los dias.
 

ADUILINA: CuAndo 
vende los huevos, y quibn los compra?
 

MELVA: Tanb, n Ius vendo en 
Las Ramadas, donde tengo mis compradores. Su
precio es 3 poses (US$.12) c/u. Coma son huevos criollos, se vendon
r~pido. Yo los recojo y los 
(levo al mercado casi semanalmente. 

siemprv llevu los huevos, Remberto no Io hace nunca, 

Yo
 
ya que requiere


mucha paciencia. 

ADUILINA: Cdmo transporti los huevos' 

MELVA: Necesito una carasta de tamalo mediano y algo do cliala 
do maf.
Pongo una capa de chala, luoqe algunos huevos, luego otra 
capa do chala
de malz y luego otra capi de huevos, Do 
esta manera so transportan a
 
salvo y nunca so quipbran
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COMPRANDO Y VENUINDI] HANI
 

Julia Rocha de la comunidad de Valle Hermoso, obtiene ingrosos 
 extras

comprando man! on el mercado regional do Comando (Villa Busch) 
y reven
diendolo a los mayaristas on el mercado de Las Ramadas 
on Santa Cruz.

En Febrero do 19B1, duranite tres domingos comprb 
8.5 arrobas (2(2.5

libras) do mani en Comando. Lo dejb Comando on
on casa do un famii inr
 
hasta realizar la compra final, luego tomb 
tode PI mant y lo Ilo ,
Santa Cruz. No pudo comprar todo el manl de una sola ve-, debi.o ,lu
hay muchas atras muiPres que campran y rLvenden PI man i a l c CnoU 1ii*, 
y compiten Entre elias par la compra de eoLe producto.
 

El 17 de febrero saliI de 
su casa do Valle Hermosa alrededor de l: 5
 a.m. y tomd el camidn recolector de lecho que 
la llevo hasta Comando.
 
Esto le 
 costd 7 pesos (US$0.26) mas barato que la tarifa 
', costumbre
 
que es P) pesos; quc cs Io quo cobran los camiones quo pasan pnr lacarretera. Ella consigui6 el mani on Comndo y Io dividi en pequehas
sacas 
 de 5() libras c/u y tomb un colectivo a Santa 
 Cruz. La tarifa

normal a la ciudad es de 10-15 pEsos (US$.4)-.0 ) par cada saco d2 100

libras a mas, pero 
coma Julia dividib su 
caiga en poquchas cantidade elchof er no IP cobrb par su carga. Ella solo tuvo quE pagar 50 )PLaDS
(US$2 par su pasaje. En el terminal de Santa Cruz, 
 Julia tuvc que

pagar 15 peso5 (US$.60) a un taxi, para quo la 
lIlevase hasta el Mercado
 
do Las Ramadas. Alh ella averigud 
los pre ios do varias tienda:- que
compian manf . Finalmento convino un precio do 350 peso s (US14) par

arraba (25 libras) vendiendo toda su carga 
a un solo comprador. La

operaci n completa de comercializ.cibn --durante un perlodo de 
3 soma
nas) dejb un ingreso nero de 508 pesos (US120.3u), tal como sigue:
 

GASTOS 
 Pesos UST
 
Campr? dL mait - 6.5 arrobas 2,075 03 
Pasijes do ida y vuelta 
 100 4 
Pa:a ie del Lamibn de leche:
 
ValIe Hvrmoso-Comando 
 7 .28

Fni-aje do roarmo Corando-Valle Hermoso 10 .40 
Ti i en Santa Cruz 15 .60 

INGRESOS 
ieso del 
 mani' al momento de venta--
195 libras (7.8 arrobas) x 350/arroba 2,730 109.20
 

INGRESO NE[(J 
 523 20.92 

Ertir.ndo quo Julia gactd un total do un di'a (entre los tres doningos) 
para comprar manf, y otro 
dfa para viajar a Santa Cruz para vondorla,

garA 162 pesos (US410.46) par cada dfa que Go dedicd a la comercializa
cidn do m-ni 
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IANDARINAS
VENDIENDO 


en ol mercado de
 
embarques de mandarinas
tres
de Torbn vendib
Juana Lebn 


de 1982. La fruta provenfa de sus terronos.
 
Santa Cruz on abril casa, generalmente es
 esta a la 


mas el transporto de es
la fruta, El -esto
CosLchar ler~n.
Francisco
eposo,
de su con unresponsabilidad 4ruta, la limpia

Ella s lecciona la 


de Juana. Ella realiza
responsabilidad las canastas.
en
coloca 

trapo hilnedo, y cuidadosamente la .nde.


la fruta al mercado y la 
lIleva
transporte,

todo los arreqlos del 


al
 
de los 


de andarina,

tres embarques


los resultados
Presentamos 

Santa Cruz, 
en 1982:


mercado de 


US$
Frimer Embar(Ju Pesos 

30
INGRESOS ?50 


x 100 pesns/ciento
--750 frutas
3 canastas
Venta de 


GASTOS45
 
45
 

Costo del transporte-3 canastas 
x 15 


y vulta
Pasaje Personal ida 


90 3.60
Si tia 

26.40
660 


INGRESO NETO 


INGPRESOS
 
3 canastas de mandarinas-650 4rutas(varios 

precios) 
3
 

(varios precios) 

4 sacos de limas-BOO frutas 770 30.80
 

GASTOS 125
 

Iransporte de carga y personal 
 5
 

Sitiajo 2
 

Otros gastos do 15
venta 

Fasaje de retorno 6.28157 

24.52
 

INGRESO NETO 

613 


BO3

INGkES OS 


32
 
(varios precios) 800 


4 cna~tas mandarinas-u,10) 
frutas 
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GASTOS
 
Gastos de Transporte de Carga y Personal 
 90

Si tiaje 

5
Alimentacidn 


106
 
Pasaje de regreso 


30
 

231 9.24
 

INGRESO NETO 

569 22.76
 

Los ingresos 
 que so mencionan 
 no toman en cuenta los costos 
 de
produccion , estos son 
minimos bajo condiciones normales, 
 debido a que
no se realizan tareas 
de poda, y fumigacidn, mientras que la 
mayor parto
de cualquier otra inversi n en 
mano de obra, involucra la mano 
de obra
familiar, In cual 
no representa gasto alguno en 
efectivo. Asumiondo un
dia de trabajo en la cosecha, por cada uno de los 
embarques, mas 
un dia
de labores culturales por cada 
1,000 frutas (ver seccion citricultura,
capltulo 111) la familia Ter 
n ganb -por cada dia 
de trabajo familiar
 
invertido--el ingreso neto de cerca de 
409 pesos (US$16.37).
 

55 

http:US$16.37


COMPRANDO Y VENDIENDO 6UINEOS
 

Luz Cabrera de Soria, tal coma muchas atras amas de casa en Porongo, 
dddica considerable tiempo a ]a comercializacidn de fruta. Sin embargo, 
ademas do la venta de 1a fruta do su familia, Luz tambitn conpra y 
revende fruta de otras familias. La comercializacibn do fruta dfsdP 
Poronqo, es un negocio bastante arriesgado. EstO no es tan simple pnr 
quo los procios en el mercado son muy inestables do un dia i Utro, pern 
tambibn par que la fruta tiene que ser transportada cru:and u tI rio 
Pi rat , que se torna impasable despues de una Iluvia fuerte. f'orn a Luz 
le gusta este negocia. Ella admite haber perdido grandes rantidad o r.' 
dinero, pero tambien de haber tenido ganancia. Como regla general ella 
compra y revende limas, mandarinas, naranjas y mangos. Pero a ,, iidos
 
de Marzo de 19B2, inesperadamente comprb un stock do 170 racuumes do
 
guinea on un periodo de 2 dis. Comprb esta cantidad on la puerta de su
 
casa. Los quo le vendieron eran productores que estaban lle-ando su
 
producto a Santa Cru1! pero la rApida inundacidn del rio Piraf los hahia 
imposibilitado Ilevarlo a la atra orilla. Ella lo comprb pagando 
precio; de refugio, entre los 20-24 pesos (US.,80-.96) par racimo, 
invirtiondo Ln total de 3,446 pe~o (US$157.84). 

Almacenb la fruta en diferentes habitaciones de su casa y esperb par la
 
'primera oportunidad de cruzar PI rio. Mientras la fruta maduraba,
 
cuidadosamente peso los maduros on canastos, para asegurar que no se
 
malograran, pero su estrategia era vender la fruta verde par racimos,
 
par quo con el rio crecido ella pensaba que muchos productores tendrian
 
guinea maduro. Para detoner el proceso de maduracibn ella tap6 la fruta
 
con trapos, fraades y ropa vieja.
 

Tres dfas despues que hubo compraflo la fruta, el caudal del rio bajd lo 
suficiente coma pars oruzarlo con carretones, ya quo an no era seguro 
pare camionetas a vehiculos motorizados. Entonces Luz contrat6 en 
carrept n y realizb el primer cruce del rio. Llevb 30 racimas de guinea 
verde, 5 canastas de guineo maduro y 700 mandarinas. Enseguida la fruta 
fue transportada desde Ia otra ori IIa del rf hasta el mercado de Santa 
Cruz. Los racimos verdes los vendib a 50 pesos c/u (US$2), I a canasta 
de maduros a 120 pesos (USf4.0O)el ciento y otros a 00 pesos (US13.20). 

Lu. cnntiiuicd !IeFvidn {rut- a Santa Cru durante los cuatro 5igJiient2s 
dfne. ;u sejiunda cargo consistid de 40 racimos de guinoo vrrde, 12 
canastas d gux neo madurn. El voldmen del rio habfa aumuntado 
nuevamento y eritonces se vib obligada a cruzar la fruta por cable. En 
Santa Cruz los precios de mandarina bajaron hasta los 90 pesos (US$ ,61)) 
el ciento, prn lns precios pagados par el guineo persanecian establos. 
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Sini embargo Luz 
solo pudo vender 12 de los 40 racimos, tuva qiie guardar
el resto en Santa Cruz y regresar el dia siguiente para vender el 
rosto.
 
Finalmente tuvo que venderlo de pyOj 
 (fijanda un precia fijo para todd
 
el late) a otro intermediario al precio de 
4) pesos (US$I.60) par racino
 
y 40 pesos (US$2.qO) la canasta de guinea madura.
 

rara la tercera carga Luz llevb 
41)racimos de guineo verde y 5 canastas 
do maduro, idemas 2,001) mandarinas que habia comprado cl dia anterior. 
Esta vpz se Fue en camionota Pick-up de Porongo hasta Santa Cruz, ya que

el caudal del rio habia bajado In suficiente para sor cru ado par

vehfculno motorizados. 
 El mercado estaba inundado do fruta. Durante cl
 
transcurso del dfa, el precio del racino do 
guinea baid de 4') a 15 
pesos; on contraste el guinea maduro subid a 100 pesos la canasta. La
 
mandarina que Luz habia comprado 
a BO pesos el ciento, subib a 100.
 
Acompahada de su 
esposo, Zenbn Soria, la pareja vendi6 tres qu'ntales de
 
urucO (achioto) quo hablan comprado a 1,000 pesos (US$40) y Io
 
revendieron a 1,200 pesos (US$48). Pasaron todo el 
 dia vendiendo, par
 
eso Go quedaron a dormir en Santa Cruz, 
en la casa de unos familiares.
 

El resultado do una semana 
de comercializacidn de guineas fue la
 
ganancia do 664 pesos (US$26.56) tal coma sigue:
 

GAS rS 
 Pesos US$
 
Compra de 176 racimos 
 3,946 157.84
 

Pr i mr iEabir que 

Tarifa de su casa a) rio 
 60
 
Tarifa para cruzar el rfo 
 50
 
Tari fa del rio a Sta. Cruz 
 200
 
At *iFntos joI dia 
 50
 
Tari f de roe r-so a Porongo 25 

Sub-Total 
 385 15.40
 

Segundo Emba r gue 
Tarifa do la casa al rio 
 100 
Tarifa para cruzar el rfo 
 100 
Tarifa del a Sta.
rfo Cruz 
 200 
Alimento5 del dfa 40 
Gastci, dp ida y vuelta a Sta. Cruz 60
 

Sub-Total 500 
 20.00
 

Pavaje: Canioneta a Sta Cruz 
 3100
 
AliionLos del dla 15') 

Sub-Total 450 
 1.00 

TOTAL DE GASTOS 5,281 211.24
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INGRESOS
 

Primer Embarque Pesos US
 
Guineos verdes: De 30 racimos,20 vendidos x 50 c/u 1000 40
 
Guineos maduros: 5 canastas (do 3 racimos) x 120 


Sub-Total 


Segundo Emba rgue
 
Guineo verde: De 40 racimos,12 vendidos x 50 

Guineos maduros: de 4 canastos, 2 vendidos x 120 

Siguiente dia:
 
Guineos verdLs: 38 racimos pqr punta x 40 

Guineos maduros: 2 canastas x 6U 


Sub-Total 


Tercer Embarqu

Guineos verdes: 40 racimos a diferentes precios 

Guineos miduros: 5 canastas x 100 


Suh-Total 


TOTAL INGRESOS 


menos gastos 


INGRESO NETO 


600 24
 
1600 64
 

600 24
 
240 9.60
 

1521) 60.80
 
120 4.80
 

2480 T06.20
 

1365 54.60
 
500 20.00
 
1865 74.60
 

5945 237.80
 

5281 211.24
 

664 26.56
 

Asumiendo que se usd un dia para la compra y seleccidn de guineo y 5
 
dfas persona para venderla, ia familia Soria gand 111 pesos (US$4.44)
 
por cada dfa familiar de trabajo invertido en la comercializacidn de
 
guineo. Esa cantidad es ligeramento mejor que el salario promedio para
 
un trabajador contratado (80 pesos por dial.
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ACTIVIDADES DEL ANA 
DE CASA RURAL
 

A lo largo do oste volimen se hace constantO mencidn dol campesino, elagricultor y el productor. Si uso
el do estos sustantivos sugiren 
una
rqferenc.a e;4clusivamente masculina, 
 no es intencional. 
 Naida estl easlejos de la verdad, quo Pl decir "los 
hombres 
son los que hacen todo el
trabajo de campo, niontras quo sus osposas 
cuidan de la casL,, de los
nihos ,y ae la cocina". Vordaderamente, posar de que ol tbri no "aii-.a 

do casa" ropetidamento on
so usa ostp texto, no vs nuestro desOo aJuoerirdo ningun mode quo 
las ,sposas de los camposinos 
limiten Sus actividade.;
 
unicamente a su 
casa.
 

Por o! contrario, las mujeres campesinas, par.;,cipan 
on casi todas las
tareas del campo que 
realizan los varones--con 
la posible e:,cepcin do
aquellas actividades excesivamente arduas 
com IaIlimpieza del turreno yel ar ado de I a t i erra. Es verdad que las muieres pasan tucho pienos
tiempu qu los varones en las taraas del campo, pore esto es porqueellas tienen tantas otras 
diferentes responsabilidades 
a las cuals
deben 
 aender durante l dia. Cuando uno revisa l aapli 
a variedad de
tareas do 'tina quo realizat 
las mujeres, paroce increfblo quo pueda

quedar tienpo libre para usarlo en el campo. 

Un dfa normal del ama do casa rural empie a tucho antes del amanocer,
entre las 5:00 
 y 5:30 
 a.m. o "cuando las gallinas bajan do su
gallinero". Usualmente 
 la primera tarea es Ia de acarrear aqua, quo
dJpendiendo do la distanci a hasta la fuente de agua puoe tonar entrequince minu.os y una hora. Luego, debe preparar dosavuno no solo parasu fami li a ;ino tambion para 
tn 

los jornalers quo han side contratadaxIapso do varios dlas. Cuando r va . realizar tin trabaio arduo en 
per 

campo , El dosayno es ras quo o., bettida 
el 

c,-l ientL y pn; se convierte oenuna comida susLanciosa -- cas I o r.isr.oo que l almucrzo, quo em la comidamas posada en el di'a. La familia y Ios trabajadures contratados -mt van;1 trabajo (crrca de las 7:00 a.m.) para aprovechatv dti las hora;rfl ati aam.nt:o na Frescas de tomprano en I a mahana. EL!a ,a de csaprocede a preparat el almuerzo de mado quo pueda Jodica-se a otras co a:. E to Io da Ia flexibil idad do poder dojar la casa v va toteiralgn i t o para sLrvir en casn quo te ngs quo dejar a su- hi eInsoSos;si ta:ii0n va a trabajar al campo, el1a p It.! l.var Ia conida o! LiIaollI , cal ntarla en 2-1 sitia darid snt, ,o i traba.Iandn, v ahcrrar tiLunpotantr p-ira como Iaella para fami i a y Ior, trahajadorLs contratados.- tS-n L r - io so e sti corinando l alu ora, e!I sa do ca-s, dosgranama/z pa.3r.-' alimentar a los pollos. Lleva ios restoG de la cocina, y
a I gonas vr c. afrecho, mez c Iado cotn ag-ta donde so ha h ocho hervi r 
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comida, y alimenta a los cerdos. (Las amas de 
casa ruralos siempre se

refieren a los Poios y cerdos 
coma "sus" animales). Ella recoge

huevas. Si la familia tiene vaca, 
 es el ama de casa quien tiene que

ordeharla on la mahana. Si 
 la leche estadestinada para hacer queso,

ella debe 
 de colarla y ponerle el cuajo inmediatamente despues 
 del
 
ordefto. Finalmonte, el ama de casa arreglarA las camas, limpiarA la
 
cocina, y barrerg la casa y el patio 
antes de seguir a la siguiente
 
ronda de tareas.
 

A media maftana el ama de casa estJ 
lista para llevar a cabo la tarea
 
especial del dfa-- ya sea en la casa a fuera de ella. 
 Ella quizls tonga
 
un bulto de ropa que lavar 
en el rio. Ouizds hay algun producto de la
 
finca que deba ponerso a secar al sol, descascarar, a pelar. Si es la
 
tpoca de siembra, so espera que el ama de las
casa prepare semillas a
 
recoja las plantitas para transplante del almdcigo. Ouizds tenga

productos quo hornear para vender en el 
mercado Dominical, a un remedio
 
casero que necesita ser preparado para un nifto enfermo a para un 
vocino.
 

Pero lo mas comsn, es que 
el ama de casa serA necesitada en el campo.

AIllI se le puede encontrar la 
mayorla de los dias del ahe ayudando a su
 
esposo en la siembra, transplante, deshierbe, quema 
 de residuos,
 
acarreo de 
agua para regar verduras a mezclando la solucidn quimica para

fumigar, y por supuesto cosechando. Al mediodla ella prender un fuego,

calentarg PI almuerzo que ha preparado, y servirA a la familia y a los
 
trabajadores contratadas. 
 Luego del descanso del media dla, ella
 
continuarA con el trabajo en el campo.
 

El ama de casa deja el 
campo antes que su esposo para empezar con sus
 
tareas 
 del fin del dia. Ella quiz: tenga leche coagulada lista para
 
poner en moldes de queso. QuizA tenga que 
traer a la vaca y ternero de
 
la zona 
de pastar. Ella tendrA que preparar la cena. Una vez mas ella
 
tiene quo alimentar a sus animales. 
 Luego de servir la cena, ella lava
 
los 
 plates y prepara su cocina para las actividades del dia siguiente.

Luego --no mucho despues de la puesta de sol--
 pondra a su familia a
 
dormir y solo entances podrS ella tambien dormir.
 

Lo que ha side descrito es la estructura b~sica de las actividades
 
diarias de un ama de casa rural--su rutina. Hay, par supuesta, cientos
 
de variacion s de 
acuerdo a las circunstancias de la familia. Par
 
ejemplo, muchas de las tareas par las cuales 
 las mujeres son
 
responsables, son compartidas con 
los nifos pequeftos, quienes aprenden a
 
acarrear agua, alimentar a los animales, y Ifevar y traer 
a las animales
 
de pastar dosde uina tierna edad. Una madre 
con nifro hatJ continuas
 
paradas para atender a su hijo, 
 coma darle el pecho, cambiar pahales, y
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baftar al nifto. Pero los niftos--incluyendo los bebes--ostan ampliamente

integrados a Ia rutina de 
la madre: eIlos van donde ella 
vaya, comparten

sus tareas, y el bebe al ser cargado en aguayo, un pequeo poncho en
 
la espalda de la madre --literalmente sienten cada uno de sus
 
movimientos a lo 
largo de todo el dia. Algunas amas de casa rurales
 
tienen pequeias tiendas que deben atendar, 
 otras hornean pan, cosen
 
ropa, o son participantes activas de 
un cfrculo de oracidn o del club do 
madres. V finalmente, muchas mujeres estan activamente involucradas en
 
las activiLades de comercializacidn.
 

Facilmente se puede vor quo el ama de rural
casa es la q'ue proporciona

el sustento quo hace 
posible una vida de subsistencic.
 

COCINANDO PARA LOS COSECHADORES DE ARROZ
 

El 26 do febrero de 1981, Domingo Correa de Naranjal cosechd arroz. Ya
 
quo Domingo es soltero, le pidi6 a su prima hermana, Toadora, quo lo
 
ayudara cocinando para los cosechadores, quo sumaban 14 personas. Ya
 
quo los trabajadores quo jornalean 
son algunas vces escasos en esta
 
regin, es conveniente tratarlos bien, 
 de mode quo ellos tengan un
 
incentivo en regresar. Y aparte de su 
salario--en efectivo en
o 

producto--el 
 major incentivo es mantenerlos bien comidos. Esto
 
significa no 
solo una buena y sustanciosa comida en el almuerzo, sine
 
tambien desayuno y comida.
 

Para cocinar para este grupo de trabajo, Teodora empezd a las 4:31) a.m.
 
trayendo agua, recogiendo leha, y preparando los 
ingredientes para e!
 
mend del dia. Para el dosayuno sirvid arroz graneado mezclado 
con yuca

picada acompafada de hierba mate. 
 Se comid usando platos hondos y

cucharas. Algunos de los trabajadores comieron sentados alrededor de la
 
mesa de la cocina, otros se sentaron en los rollos de 
cama colocados en
 
la choza al lado de la cocina dondi habian pasado 
 la noche. Cuando
 
todos terminaron, buscaron sus implomentos de cosecha, bolsas,

k'epichanas, y cuchillas 
 y salieron al lugar de cosecha, 
 dejando a
 
Teodora para 
quo limpie lo usado durante el desayuno.
 

Luego de lavar los platos y limpiar Ia cocina, Teodora fue a ]a :ona do
 
cultivo con una 
 bolsa y su aguayo (poncho usado para cargar bobes y

otras peque(as cargas) para cosechar 
algunos choclos. Ella volvid con
 
su carga, dejid 
el contenido y volvid nuevamente con un machete al campo
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para recoger lefta. Dejando su segunda carga rn la cocina, ella salid
 
nuevamente 
a cosechar yuca, volviendo con 12 libras de estos tubdrculos.
 
Luego lav6 una gran ella do alurtni, la Ileno 2n sus 3/4 partes de agua 
y la puso a hervir en el fuego quo habia encendido en el contra de la 
cocina. Frocedi6 a descascarar 51) mazorcas de malz, pelb las yucas, y
tambien descascari y molio varias lbras de manl; tambien lavb un kilo
 
de frijoles y pelo varias cobollas. Finalmente, cuando todos estas
 
ingredientes fueron colocados en la olla a hervir, 
 ella les ahadid dos
 
plates colmados de arroz molido y igual cantidad
una de f ideos. 
Mientras esta comida estaba cocinando durante una hura, ella aprovechd

de este tiempo para desgranar un paco de malz para los poilos y 
para
 
barrer la casa.
 

A l]as ll:3O a.m. Teadora vacid los contenidos de la'olla en dos pequeas

alias. Ella cargd piatos y cucharas y tazas en su aguayo y partid hacia
 
el lugar de la cosecha Ilevando una 
ella en cada mana. Encontrd a
 
Domingo, volteando el arroz con un trinche dentro de 
la choza para

almacenar arroz. El llamd a los trabajadores par comer. Llegaron de
 
uno a dos a la vez. Casi todas comieron dos platas, y algunos hasta
 
tres. A medida que los trabajadores iban comiendo, Teodora regreli6 a la
 
casa para traer una galonera do plstico de 5 litros 
 Ilena de agua

fresca para tomar. Hubo murmuraciones entro los trabajadores par que 
la
 
comida del 
mediodia no habia tenido nada de car-e a ave. Normalmente el
 
mani 2s visto coma un sustituto de la carne on las zonas rurales, peo
 
ese dia esto fue criticado. 
 Par eso, esa tarde, Domingo se fue en sti
 
moto on un viaje de emergencia a Comandu a comprar carne. El volvid
 
tarde trayendo 8 kilos de carne--la mitad destinada para la cona y el
 
resto para el da siguiente. "Eso los mantondrd comiendo callados", 
 le
 
asegurb a su prima.
 

Durante la 
ausencia de Domingo, Teodora se quedo supervisndo la cosecha
 
de arroz. Ella tambien estuvo cosechando, ya que al igual que los otros
 
trabajadores ella tambien recibirfa 8 pesos (US0.32) par cada arroba
 
cosechada a, si ella Io prefiere, serg pagada 
on producto una arroba par
 
cada cuatro arrobas cosechadas.
 

A las 4 p.m. Teodora regresd a la finca donde empezd a preparar ]a cena.
 
Ya tenfa suficientes choclos de 
la coserha de la mafrana, per no tenfa
 
ni yuca ni lefta. Sigui6 el mismo procedimiento de la maftana, excepto
 
que esta vqz ella tambien hirvid la carne. 
 Cuando estuvo parcialmente

cocinada, separd la carne del 
hueso, dejando una cantidad reservada
 
para el dia siguiente. Ella habfa utilizado para ]a comida de tado el
 
dfa un poco mas do 12 libras de arroz, 25 libras de yuca, mas de cuatro 
docenas de maiz, y 6 libras de fideos. 
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Con todo, este habfa siao un 
dfa fdcil, ya que el lugar de la cosecha
 
estaba localizado solo a 500 mt5. de 
la casa. Dias arites, cuando
 
Domingo habla cosechado un late que tiene cerca del cementerio, a las
 
orillas del pueblo, Toodora habia tonido que cargar 
sus ollas par una 
distancia de casi dos kildmetros. Con ppradas periddicas para
descansar, Io tomd una hera el lear al luqar de la cosecha.
 

ADMINISIRACION DE LA COSECHA
 

En Marzo de Julio viajd la del
1981, Pinto a regidn Chapare

(Departamccto de Cochabamba) pare cosechar arroz coma trabajador

contratado pare 'ienerar ingrosas extra con 
que pagar sus deudas. Deid a 
su espoca Julia iinch2 on !a comunidad de Valle Hermosa encargada de 
administrar la :oucha ijl cultivo de arroz de la 4amilia. 

La cosecna se inict6i!irza dc boha Julia comenz6 eI 
 dIa a Ias 5:30
 
de la mahana :on Ia pr;d'u-,c tn dol dosayuno. Esta comida consisti6 de
 
arroz frito y leuhe calient. Acibiba do atender a sus tres hijos y de 
comer ella ni;nr, cuando Il~q11 r, Ins primpros cosechadures cerca de las 
7 a.m. Fran Doita Felidcdad y 'u iiin, qu.oneg i1egaron con sus propias
bol sas y CUchi I!s do co%,cha; . Ambo, tonaron desavuno antes de 
comenzar 1i coscha do arroz. Julia y u nijo losmayor siguieron,

llevando 
 otri- boles mas, rn co de quo otrec cosochadores pudieran
liegar en cl transcurao do 1,.mahana. U-.os rinutos despubs lleg6 al 
lugar do Ia uosacha Ln jovon 1lamado Bonjamnln, primaero ulia. Julia le 
di6 una bo ri par 1 cinLura , un manto y un cuchiIlo y lo puso a 
tracajar. Una hor a d; -pao; , II ;c9 a.m. una joven cujor II.aada Isabel 
(otra pri mia) )ILqd ) f idib pur ,ina balsa, manto y un cuchilla. A eso de 
las 11 a.m. Aul ia volvi , La case con un Vlepi do orroz (cerca de 20 
lbras) y Ia dcescarg on Ia choza p.ra arroz cerca a s :ocina. Dandose 
prisa, [Ala ilevd balue parea agua del
so un traer arroyo; distante 300 
metros. Mionlra; tontu iu ulina (tambidn prima de Julia) habia Ilegado
 
a trabajar come conuchdora. Ella esplicb que habia Ilegado tarde 
 por 
que tuvo que proparar el almuerzo pare ru padre ya que su madre estaba 
ausente. Julia 1n n6id cawpo a cosechar arroz y cantinud con Ia 
preparacidn del almuorzu. Miontras el aqua herva, ella pelo yuca, y 
papas, 
 laid PI arroz, ;iidid ls fidoos, mantoca y ates ingredientes 
para la sepa. Mi netras Ia comida c, cocinaba, ella did do comer a sus 
cerdos con IoG r et os dv Ia cocina y luogo calg 1a ramana de una viga
junto a la choza de altrrcznar arroz. 
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A las 12:30 p.m. Olla 
llamd a los trabajadores para el almuerzo. 
Ellos
salieran del campo cargando el 
arroz que habian cosechado hasta ese
momento. Prime-o cada cosechador comiO su almuerzo. 
 Luego tajeron su
 grano cosechada para que 
Doha Julia Ic pesara antes de vaciarlo en la
choza de ar-ro-, En ]a tarde dos cosechadores mas (Feliza y Nircns)
lIlegaron ala finca pidiendo trabajo. 
Luego de limpiar la cocina, Julia
 se rounid con Ins cosechadores para 
seguir con su trabajo. En ]a tarde

prepard la comida. 
 Los otros cosechadares Jejaron el campo

atardecer, y la5 ultimas cargas, Julia las 

al
 
tuvo quo pesar a la luz de la
vela. Sus primos fueron pagados en arroz--una arroba por cada 
 cuatro
cosechadas--ya que familia habfa
su 
 perdido toda su zosecha de arroz de
 ese afto. Los otros trabajadores ganaron 8 nsos por arroba, 
 el jornal
comdn on la comunidad. 
 Todos los cosechadores de 
fuera, comieron antes
 

de regresar a su casa.
 

TRILLANDO EL ARROZ
 

Dofta Manuela de Soliz de la comunidad de El Torrento realiza 
 todo el
trabajo de trillado del arroz de 
la cosecha de su familia. Ella admite
que le gusta 
 este trabajo por quo es un bionvenido descanso de sus
tareas de la casa. Considera que esta es 
una tarra f~cil, pero que le
permito a su esposo dedicarse a tareas mas importantes como limpieza de
 
la tierra, deshierbm y cosecha.
 

Manuela trilla sobre 
un cuero do vaca. Ella prefiere hacerlo alli 
 en
lugar de usar un plAstico o una tela por 
que el cuero se calienta en el
sol Y ayuda a secar complotamente el arroz. El 
 despicado es realizado
 con ui palo dolgado de 1310 crrs. de largo y 5 cms. de diAmetro. Este
palo debe de ser verde, explica Manuela, 
 de modo que pueda dar qolpes
con Ln pequefto rebote. 
 Ella golpea y golpea los tallos del grano,
separando cuidadosamente 
los granos de los tallos. A intervalos ella
 separa 
ol arroz (sin pelar) de los tallos. Usualmente solo la cantidad
 
que so necesita para el 
consumo familiar de varios dfas es 
despicada de
 una sola vtz. El arroz despicado es finalmonte venteado para separar el
 
hol lejo.
 

Cdmo e que ella sabe que el arroz estA iuficientemente seco para ser
trillado? Ella prueba algunos granos, mordiendolos primoro. cl grano
Si 

se parte en dos es que esta 
suficientemento seco, 
 si se deshace cuando
 uno muerde es que adn estJ hdmodo. Pero despuos del despicado, el arroz
adn tiene que ser 
 pilado. Esto se realiza utilizando un tacd y
golpeandu a mano. 
 Pere para pilarlo de mantra mas efi:jiente, el arroz
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debe de estar seco 
per tambien tibia. 
 Esta Ps otra
las q e ella prefiere el cuoro de vaca; 
de las razones par


calienta los 
granas antes 
 de
pilarlos.
 

La familia 
Soliz nunca 
ha sida interesada par
moc~nica o de llnvar la idea de la trilladora
el arroz ya trillado 
a un
qua ella ha 
ingenio para pilarlo. Ya
trilIada 
y pilada e 
 r a mana desdo que
Manuela 

araz era uIa
estU acostumbrada niha,
a estas tareas y no 
las encuentra
Mas adn, ella cansadoras.
ahora tiene niros 
ya mayores que pueden ayudar
tareas. 
 Con can estas
estas ventajas, 
 resulta inapropiada 
el gastar
algo que Ia fanilia dinera en
eat; perfectamente 
en condiciones de
misma. realizarInclusive, par sl
eI trilar 
y pilar par media
doble gasto mec~nicos involucra un---el costo 
 del procesamiento 
en st
transporte mas los costos
par llevar el grano al do
ingenio y devolverbo
finalmente, a la finca.
no hay un ingenia que Y
esta cerca ni servicios de 
transpnrte
fijas que permitan el acarreo del 
grano.
 

Par eso 
 Manupla continda realizando el 
 trillado 
e inclusive
DOspues de todo, dice lo goza.
ella, "no me 
deja aburrirme".
 

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA COSECHA DE SANDIA
 

En 1981, Aurelio Garcia 
 de la corunidad de ValIle
cultivo Hrmoso sembr6
de sandfas duranto el uninvierna. 
 Los vientos
camo surazo frias conocidos
daharon demasiado 
el cultivo,
anticipando una pdrdida 
hasta eI punto que Aurolia,
financipra, 
 enpezd a buscar
caoronizacionet trabajo on las
cercanas 
para reunir dinero para
debLa dinero par 

pagar sus dsudas. El
servicios do 
tractor 
y un prbstano para 
la compra de
una 'aca. 

A pPsar dt qu eelIa e-taba casi on su novenao esde Aurelic de embarazo, la esposa
Justina decidi6 
 hacer 

la mayor cantidad de 

todo lo posible par rescatar y vender
sandfas. 
 Durante 
trs dias--luego do
la casa ---J'sLina su trabajo en
sp fue a cosechar Ia 
fruta, Ilevando a sus
pro-escolares 2 hijos
con ella. 
 Fr el fuorte sol
iandfac ella dEl campo donde crpcenso puso a horcajadas delante do cada planta 
las
 

coda enredadur-a buscando fruta que 
a inspeccion6

pudiera 
sar vendida.
Ia madurvz Para determinardo cada fruta, ella 
levant6 cada 
 sandia,
buscando un 1L inspaccion6
color amarillo 
en la parte inferior,
Ella antes de
luqgo rtunid cortarla.
las sandias soloccionadas, las
las agrupd parcubrid con hojas de tamare, ypalma de motacd para protegoras contra el so].
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Aurelio habfa arreglado con un amigo de una colonizacidn vocina para
 
usar su vehfculo una camioneta pick-up para acarrear las sandfas del
 
campo a la casa. Justina ayudd en la carga, acarreando la fruta en una
 
manta de Lama del montdn a la camioneta. En total ella cargd 400
 
sandfas. Estas se amontonaron en dos niveles en el pick-up, y se
 
necesitd tres viajes para Ilevar toda la fruta del campo a la casa. El
 
uso de la pick-up costd IbO pesos (US56) par el trabajo do la tarde.
 

El siguiente dia en el mismo pick-up Justina y sus 400 sandias so
 
trasladaron de Valle Hermoso al mercado de Comando. Justina decidid
 
rechazar las ofertas de compra de los mayaristas par que estas eran muy
 
bajas --solo 5 pesos (US$0.20) par fruta--de modo que ella decidid
 
venderlas ella misma una par una. Durante el dia ella vendib 250 de las
 
400 sandlas a precios que variaban antre los 5 pesos y los 20 pesos.
 
Ella dejd la fruta quo no podia vender en la casa de un pariente y
 
decidid regresar a Valle Hermoso a pasar la nache; par que adem~s de
 
atender a sus hijos, ella debia de ordeffar la vaca. No habia ni
 
camionetas pick-up ni omnibuses que la Ilevaran hasta la entrada de 
 su
 
comunidad. Justina finalmente se vi6 obligada a viajar en un tronquero,
 
un camibn que lieva troncos. Ella lleg6 a su casa cansada y con dolores
 
en todo el Luerpo, pero decidida a regresar al dia siguiente a terminar
 
la venta de sus sandlas.
 

Mas tarde ese mismo dia ella did a luz a su cuarta hijo. Dos dias mas
 
tarde la hermana de Justina fL7 a Comando a terminar de vender las
 
sandlas.
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TENENCIA DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DE VALLE PERPOSO 

Como parte de la Colonizacibn del Yapacani, la tonencia de la tiorra en
Valle Hermoso esti dividida en forma baztante ximi ! a con on promedio deunidades do 20 h.ct reas. La mayor p.rti de uta, propiadades tienen
forma de rectinqulos largos :atrs pardo 2() d2 ancho 1,0I0 metros de
largo. La propiodad rnas ppquerra de Ia comuni dad ronsi ste de una uni dadminima de coloni:acicdn de 20 hectArpa,_. Sin embargo, algunos coloniza
dares han compradu las fincas do farinlias que dec:idioron abandonar la
comuni aid y do esta maiora adquirieron dos unidades totalizando 40
hectroas; en ningun casn, sin embargo, estas unidades est n contiguas.
 

El tamafto total do Ia finca es 
diferente del Area cultivada. En ningun

caso la finca tiene cultivadas mas de cinco de las 
20 hectAreas en forma
 
intensiva. 
 Per "L lt vos" no inclulmos paste yaragu , que cubre areas
variando desde los 1.5 hart a lis hactkreas y do 9 a II hect~reas. El
pasta Yaraguh necesita Un minimo de trabajo familiar ya que una ve,
sembrado es ro petidamente "rosechada" durante el transcurso del afro parel ganado que apacanta, este pasta s: reproduce solo, y no requiere dointervenci dn humana para -!ant eni mi c-,to. sosu Tampoto incluyen on esta
categorfa do cultivos iatersivc . los arboles frutales. mayorfaLa de
familias tienen 
 varias doceris do citricos y de atros arboies frutales
plantados cerL. de Ia f111ca; (n total estas no ocup~n mas dL mediahect~rea 
 par fincs. Estos irboles recibn on doscuidados deshierbes,

podadas a fLImijaLIonos. 
 Estos arbales ei'rd cmoschados pero principal
mente para cubrir las necesidades de 5ubsistencia de la familia y algu
nas voces para gcnerar algo do ingrear extra. 

For tanto el terreno de cuiLva i, t,, nivo en YaIle Hormuso est consti
tuido de 1-5 hxctirpas v :sualmontp incly; arroz, yuca, maiz, mani,verduram, v .luiz sandIa a caha do a:.icar. Pe estos, el arro", es el

Onico i.ultivo cue crece on iia escala conercial en mas de una hecttrea.

Los cullivos normales de 
arro: son del orden de 1,1,4, y 2.3 hect~reas.
 
A su vez, esto cultivo usualnente se divide on dos a mas lotes, 
cada uno
dedicado a diferentes variedades: Carolina, Piconegro, Blue 
Bonnet, etc.

Es clara, entonces que ol ingreso de ofectivo de la 
familia--su princi
pal emprusa genorodora de ingrso--baja y sube 
con el exito del cultivo

de arro2. En contraste, todo los otros cultivos crecen en area que

usualmente no exceden 1-2
las tareas 
(tarea equivale a 1/10 de hectirea)
 
y ain a superficies mas pequeha llamadas manchas.
 

A conti:iuacion prosentamos los croquis di las fincas de Sabino 
Arrayaza,
con ul,total de 4i)hectireas, y las de Auurelio Garcia con so finca de 20

hectiroas. 
 Chuae Alto a dres sombreadas se refieron a tierras que no
han sido limpiadas, a que son -arntu. 
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TENENCIA DE TIERRA EN NARANJAL
 

Ya que Naranjal 
e5 tamtbin parte de la Colonizacidn del Yapacanf, Ia
tenencia de la tiorra 
---tal como en la comunidad de Valle Hermoso--estin

divididas en propivdados pronedio do 20 hect~rea cada uno, 
 que es el

llnit 
 para las finca; is pequohi .
 Fero ya que es un asentamiento de
 
mas edad quo VaIIe Hermoso, Ia consolidacidn de propiodades debido 
 al

abandono de colonos 
ha avanado aun man. 
 Algunos residentes controlan

actualmente tres prcpiedadcs o un total 
de 61)hect~reas, yen aigunos 
casos Ics t-oronoz son contiguon. 

El patrd; dE cultivo es aIgo di foronte en Naranjal ya que la relativk 
escase: d agua que ha; en Ia c;,lnldad ha desi lusionado IoS CultivOs
diversific.do 
 1Io- cuItL.;n dr p;s tes. Aqul , as encomo Valle
Hermono, -1 Onico cultivo que 
cro~e a una escala comercial es el arroz:

sin E.brgo, e ,rea Sonhr aUa du a~ro. es significativamente mayor
ell Naranial y Pi taiia~o 

que

do Ins lote- de cultivo son tambidn 
mayores.


Los lates mas grandes, a su e. , roflejan una creciente especializacidn
 
y dependencia 
on cl arado par tractor.
 

Asf coma en Valle Hernoso, el .rea cultivada permanece coma una fraccidn
 
del total doi tamafto del terreno. Esto refleja una estrategia de

rotacidn do on uncult ivns Ia quo lote en usado unos 3-4 anos para un:ultivo intensivo, lngn dejado Pn barbecho par tres veces ese 
 tiempo.

Aparte dol arroz, lon 
 reoidontes do cultivan
Naranjal superficialmente
 
una serie de cultivos 
--yuca, manC, y algunos verduras--en pequefos
ltes ubinidos Pn la cercanfa do la finca. El maiz nunca se -iombra
sol pero mas bion en 
hileras entremozcladas 
con el cultivo de arroz, 
en
 una asociacibn conocida coma surqueado. Por supuesto que cada 
casa estA
 
rodeada de una pequoha huerta 
de arboles cltricos que son cosechados
principalmente para 
consuno de subsistencia y par tanto no estan sujetas

a cuidados tdcnicos. 
 Algunas familias han establecido plantaciones decaf6 entre los arbols irutales, porn tambibn este cultivo sirve para

Tatisfacer Ias necesidades do consumo de la 
familia.
 

Presentamos a continuac.{i Ins croquis de 
las fincas de Angel Calvi (20

hect~reas) y dosdo rpodades contiguas f Pab lo Mamanf (40

hectreas). Las ireas no IduntiIicadas con el cultivo a que se destinan 
son tierras on barbecho a monte. 
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Es 's dos !comunidades :represeita'n una aPip Iia liyiersi'dad do Loen cia. de:': 
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eso"tabaj'adore~s sin tierra bUscando onpio- on f"incas. gran des y -y

q :eles ifueron: ida'das tierras p a r a aoprrtado lutes para que cultivar-an com ....n i'n'centivo 2 -qu2 ;s'e quadaran act~ualment e tionen 1-2 hvct~lreas. do.. ;' 
t ;oI. Entkre esto e_,,xtem0as hay Propied'ade ; compuestas que ban i do+ 
extesivaen• esub-di viid idas entre herederos pero que adn son' Cul tivadas'coleciv+amentei+ para ifacilitar economias de .... n r fe e c a a 

.......... 
 arado
..de..... cosecha y :comercil]izacibn. Las fincas + 
mas p~quebas ;,
de 1-2 hhe+cde;1e.2 menos, son cultiVadas i n t e n a me n t e s en sluintegridad,! M
 
V con la osile deAres
xcecid


)asi:!; ' edicada-,a-huortas de frut~ales,ILs:;'propt edade s mas ;grandesl 1as Areas En :cul tivadas 1Ilegan .a .I as 2- 7 : ".!. .hetraomenos 
de Un dbcimo del totall de la propiedad. La madera+ ,
:)!:;i!virgen en esta +Area rue taladathace afros. Actualmento la s proporcionus :i
;i:i no cultiVadas son dedicadas ,a sea a pastos no majorados y/o dejado.= que : 

vu alse t monte , ;an 


Enla iguientes p~ginas preS12riamos 
 ejumplos do trus difeirentes 
fincas-?pequeftl 
 mediana y grand2. Para ol primer case tenomos la finca
dNestor'D~uran. ,. Consiste doed o p rOpiedade s , . J 4 ......... ++, .. . . . ... . s 4
. .. . .. .. sepa'radas.. . .Ii". tatalizando 1.2: : : ... .:et=reas". La -,;,'priimera";,.:+;:', ,;;+++propiedad::+' do' 7,300: +, +: : :.+:+,L',;+ ,'L ;"+ .. ,""+;" ,:'D L 

-+ 
I : ' .: "+ ; . : . ' + : '' i; : " , 

¥7+'L¢"Y%;: ; DE! 

}I ' I ; -~W. J L<.: : -: 5 : / : ; t? : '; ' i r :-L " metros cuadrados ',(7 tar'eas); ':' ;-'Vc+ 

t IAE++ I1 II ELTORRENTE-LA- I ] -++ T.E -N , A . . . .. .+ ,< . .. . . . . ' , AB iTA...S<. '%;+t+ " ENC I A ' I- : W: . .. . .nn , . . . .. , 

:l.,.. .iI<f'i+l~k ll+ , ' t,7 ,.t-> > r a s j c' ...... +'"++" cuibvo, ma de+++jtiar'+,'+I+ tamatLlode 1':,, ' .. + .cl . I' '" + la '+.+ u;+' ' .,+,,.?,. ;+piia di¢versidad.....I + '+.... ....; +....? , ..... +...." . ';' j++++ ;an .. " de +,; +++ Los+;+.,++-;6 aranjo , 5 mandarinas, I liioner'o y I lima., Cerca de 
esta modesta.
 
gu : . p ntruir una casa. La segunda propiedad
 

delsDran fue prestada a ellos hace dos afros. 
 Ellos la han dividido .;
 
<:arroz so,lo variedad 
Blue Bonnet, yuca sola y yuci muzclada con mz
 

El segundo4 
O2mpI'O Ps la prOpiedad de 5 hecttreas 
 de la familia
 

": Herrera; .. Esta'finc a e'stA administrada por Policiano Hlerrera, pero los . - c€o'stO's de inver'sidn' y la "cosecha son compirtildos con otros tres hermanos
";,,que se han: mudado a la ciudad, Aparte de ]a hijel'ta de frutales cerca de
 
:".:la casa,L Policiano en 1981, plantb 13 
iotes do cultivo totalizando 12 ,':
 

ea ..... asociado
-7... arroz 
 con matz y el resto en matz, pl~tanos,

yua 2andfa. , " -. : ; . : . . . _ 'ii.-. . 
El .rer es,ejemplo el de V~as L10 hectdreas do la f inca de Jul ian i. 

Alard, de: la :cuai, 
solo se stembran 2.7 h'ect~reaG en 7 :lotes de
 
c,,tiv u --con arroz, yuca, caha de .az car, 
fri jol es, mat. y' gui n20."r + "
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TENENCIA DE TIEfRRA EX FORESTAL
 

ForpstaI fuo colonizado pnr inici ,tiva 
dr-I s privado comal
ortnr r'uItado
 
de una donacion de 
tierra del gubierno. Las propirdadr ; originales

fueron distribuidas 
on frarnjas larga - rectail gular!:; do aproxi-mada r nt 
15 hectareas cada una. Asi coma ornotras co.roinidadus revisad~s para 
este estudio, c! proc esc do con I i dat: in do I t 1(or-r a h A CIr r ido como 
un resul tado de que los pri meros coloni ;dur,,s vmdi eron sus terrenos y
migraron a Santa Cruz o volvieron a su-, regionns de orig'n. Ahora hay
fanilias qur han adquirido titulos do 51), 01),,hasta 250 he t reas de 
tierra. En el otro extrotno, ray faniiliu sin tierras y casi sin tierras
 
qua vinieron a ForzGtaI 
prra of recer mano du obra y se estabIocieron en
 
pequehas propiedades denada vendidas IGs
o por mas grandes
 
propieLarins.
 

De toda. lasasc n niddP; r'ntr rovGtada:, Furost -I o , lejoc5 a mas
 
di versi fi cid P ,pPa. a r or - .; ganado 1cchero y de caivne constituye 
una do I as .' :pr Lass pr incripal er, r L a ac ;iun dad, de mo I quo aquel las 
fami Ii as quo pisepn graride ieads dedicanpr ,p~ , grandes eo'atonsiories de
tierra a p,-,Ltns natu le', ccmpluauntadoa pur pas to yar aguA. Pero 
adan s , Io,. agricultores en Fores'a) ,:uIltivan Iitora!',ente, un paco do 
todo. Uno puedo encont rar huert a- de c:L, iroc cor La de liacas junto con
platanos, nngo.a, nuineo Lu r.ry . c. - n p Pt'r rt o c ;apa ri dos Ln 
diforentes ui1:acicres en Ia I ,:i e pued n onwontrar u,,'uca, arroz, 
mafz, tomat , aifes, sari', papas, ,indj'as, y cafta do Aztlcar. Muchos de 
estO 3 cuI!.Iv; r:reccn asociados -- u:Uain.nte entremezclados o s.qrgueados 
con hi leras dE yrrc; , nzalz, y !l,t~no;. 

A continuaCidn troemus crquis do Ias fincas de Romberto Y.argas (45
hectreas) y do Luis Martinez (251) hectdreas). La propiodad de los
 
Vargas osta 
 dividida on dos terrenos no contiguos do 38 hectlreas y 
 7
 
hect~reas, do las cuales solo son cultivadas de forma intensiva 4 y 2.5
 
hectireas ruspoctivamente (excluyendo los cultivos 
en irboles). En el
 
caso do la propiodad do la failia Martfnez, el area cultivada asciende
 
a solo 4 hect~reas; el resto 
es dejade como monte o pastas naturales
 
para las 50 cabezas do ganado do la familia.
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IENEHCSA DE LA iIERRA EN PORONGO
 

Porongo oe esoncialmente una cOMLInld.id de cuItivadores do fruta. Aquf 
las propiedades son relativamentk pequehas, variando entre las 3-8 
hect~ras por f m:;ia. En 7,.,rc. do contranti con otras areas do coloni
zacidn, on Prronc o ci.i todn ,ilextensitri oe Li finca esta dedicada a la 
produccidn. Por supuesto, la mayorfa del ,irea disponible esta dedicado 
a huortas frutales. Esta ncIuye narinjas, mandaiinas, lisones, limas, 
pumelos, plitarnos, guineos, mancos, y paltas. En alqun ILgar do la 
pro, iedad se puede encontr2r un peoaao de tierra dedicado a l aLinAcigo de 
rboles. Alqunos qricultor -, fonenzaron pequehas plantaciones de caft. 

Debi d.j sU especial i ac i n en LIIt.voe perianiWt.s do fruLales, los
 
Iote s dq Ia finca tiundun a ,er angularLs on su forma -- ya sea 
cuadrados, r ectangilares o tr idn Iar s --- i distribuidos en cerca de 
medi a doc ,, d subdi v ,si onos L.os productor es mas grardes han podi do 
comprar propiedade,; adicionales esparcidas On, i frorentos ubicaciones, 
que hace qu 1as operac iones se an di sprsas, per u proporci ona un margrn 
dL error parsacI d,-,no reo> ltan o io insectos, pulganes u de fenbmenos 
microclimaticos. 

AdemAs de frutles, Ia r,.vor ia de agriculLors en Forongo tafrb i n 
culti.'an otros cul Iivos. Estosi incluyan yuca, mai:, frijoles, ca No de 
azZ(car , y urucb. Al unos han inver tide en cjzafdo 1e:roro, quo les ha 
obligado , 0rudrcar una purridn do s ya limitada .xtensidn do tierra al 
cultivo di, oistos, pirticularmento el yaraguA. No es com n niara os 
aqricultores Pi te:r usto,; culti 7 an Llcioizcfon con sus huertas do 

irttal 1%. F-, I u- 1r" - 1!:' ,r" -1r1r 'orj nro I ; , s h'j d C 
desa, rol IL do u lt., los jvnes nuao huerL.t rutn r'nn'J nrbol h an 
dcsar 3!1 naIs aunurn e , copa fronr nzr q d n oebrr Lotal a ia he rta. 
Hi It-ds de iiar.z, ir;k y cab re , cir oo culitiv -ill fre uont efrontp Pr'tre 

Ins .'irbeles. 

En Ias si tquen: s pdg ins pr usoitanoc los croqui s do los p Ianos do dos 
agriculLores. Do Prudenicio Moi ina, t.ienu u na finca de cinco huctdreas, 
que est dividida en crnLo lotes de cultivo y contiene seirbrlos asocia
dos de frijoles, yuca y mal:. El segundo -s la finca do Zenbn Soria, 
quien poser un totail dc, 7.5 hectars, distrjbuidas on cuatro diferentes 
ubicaciuone,. La pr incipal I;rop1irdad consi ,to do 5.9 hnectgreas y estA 
dividida en : ct. lot,. . FL r lscrido Ias p:rt.nenr:as do tiorr a de este 
agricu tor c on-is l f o o.o00metros r.:uadrados an )a comunidad do Esme
r aI d.j, otr ns , 000 U'to, en Sausal :'una huer-ta de una heccc cuadrado; 
t.rea de c 'trI c os hi idd us on i 1 Lonr71nidad d? roerito. 
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CREENCIAS EN LA LUNA
 

La mayoria do pequefos agricultores on el Irdpicu adn 
 planifican una
variodad de tareas agrfcolas y du subsistencia 
 de acuerdo a lit,
diforont es fasp do Ia Iena. Etus crueticji .,, unihredadas do padresantepasados, rifl 
 ubarqu ,us actuales practicantes pueden citar 
y 

invariablemente incidentes de su propia c,.puriencla quo dlemuestranvalidez dc] "poder do la
la hna". Hiontras que la influpncia dOela lunaes un hacho do fo total, nadie puede explicar el como eslo poder actda a

el par qu.H; pete sI funciona. 

SIEMBRA
 

Es mejor sembrar luego do que la luna ha 
 pasado mu 
 primer cuarto
creciente y esta Ilenandose. 
 La ,iembra puede continuar sin peligro 
 a
 traves del 
tercer cuarto menguanig.
 

Para 
 sembrar cultivos de frutos que crecen baja 
 tierra-- coma papas,
yuca, mani, etc--el mejor dia es la 
vfspera de luna Ilena.
 

Cuando S2 Glembra cult oIoa
con frutos que crecon sabre ]a tierra --coma
el malz, frijoles, arroz, tomates, caha de 
azrcar, y cultivos de
frutalas --es mejor esperar hasta 
 que la luna entre a su etapa
menguante 
-,olo el tercer cuarto). 

COSECtin 

Tres oaas deapuds de ]a luna Ilena es el mejor tiempo para cosechar
 
cultivos de granos coma 
el arroz y el mafz.
 

OTRAS TAREAS
 

El mejar tionpo 
 para podar ,rboles frutalos es en el tercer 
 cuarto
mennuarte. Este tambi~n
es el 
 i.rjor tiempo para realizar deshierbes,
para proparar Ia semil]a 
dc yuca y de carta de azdcar, y para cosechar
palos por, hacer mangos de herramientas, postes para construcclbn de
 
casas y cer-as.
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CAPITULD Ill.
 

PRACTICAS AGRICOLAS PARA CULTIVOS ESPECIFICOS
 

En este CapituIo revisaremos los rubros mas frecuentes de cultivos
 
practicados entro 
las unidades familiares campesinas que participaron e*

ei r'royecto de Pr~cticas Tradicionales. 
 Comenzamos con una descripcidn

del trio 
 de cultivos b~sicos de la dieta rural--arroz, maiz, y yuca.

Luego se presentan los 
tres rubros de verduras quo est~n alcanzando
 
importancia ultimamente como 
empresas comerciales para muchis de ls

familias campesinas --frijoles, 
tomates y ajfes. Este capitulo continda
 
describiendo una 
amplia variedad de cultivos de Arboles. Estos incluyen

el caf , naranjas, mandarinas, limone3, mangos, plAtanos, quineos y

acliote. Se concluye 
 con cultivos miscel~neos incluyendo la caha de
 
azOcar, pasto forrajero yaraguh, mani y sandla.
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ARROZ
 

RESUMEN DE DESEMPERO DEL CULTIVO (1980-19BI)
 

De aqLtollos campesinos del Lrdpico que pirticiparnn Ln al Proyecto de
 
Prcticas Tradicionales, 16 campesinuo ll varon rogistros completes de
 
su cultivo y produccidn do arroz. Estos agricultores representan a
 
cuatro de las cinco coamunidaduts dol proyecto: Valle lermoso (3),
 
Naranjal (4), Forestal (3), y Torrente Las Abritas (6). Un resumen de
 
sus esfuerzos es presentado a continuacidn.
 

AREA Y CANTIDAD SEBRADA: Las agricultores antes moncionados seobraron
 
arroz en lotes que variaron en tamafre do los 0.125 a las 2.0 !lectdreas,
 
con un Area promedio de casi una I'gctArea (9,700 metros cuadrados). La
 
cantidad promedio de semilla sembrada 4"e de 2.8 arrobas (70 lbs.).
 
Ningon fertilizante natural fii qulmico fueron usados.
 

USO DE MANO DE OBRA: La familia promedia empleb 29 dias de mano de obra
 
familiar y 20 dias de mano do obra contratada para arar, sembrar,
 
cultivar y cosechar el arroz. Para 
la etapa de preparacion del terreno
 
el promedio de mano de obra usada fue de 12 dlas-persona, para sembrar
 
3.5 dias, para las labores culturales (deshierbe y fumigacibn) 10 dias,
 
y para la cosecha 21 dias fueron necesarios. No so informb del usa de
 
animales do traccibn; todes lns campesinos prepararan el terreno
 
contratando las servicias do tractor. La unidad faniliar 
 promedio
 
inform6 de un qasto do 600 pesos (US$24) par servicios de tractor,
 
incluyando una sola pasada del arado y rastrillo. Estos costos, par
 
;dpuesto, no incluyen los gastos incurridos par limpieza de tierra en
 
zonas do monte virgen a propiodadis que fueron dejadas sin trabajar en
 
ahos anteriores. Para :as tareas do fumigacibn, ls campesinas
 
informaron dvl use de inser.ticidas (Endriii, Azodrin) y herbicidas (U
46D, 2-4-D, Tordon, Sorcopur, y Stan). La inversidn promedia en estos
 
productos quliicos totalizb los 300 pesos a USIi2.
 

COSECHA. La produccidn de arruz es yoneralcente medida en fqeg2s, can
 
una fanega equivalente 
a 16 arrobas de arroz en chala. El campesino
 
prowldio cosechd 109 arrobas de arroz chala.
on Las caiapesinas
 
participantes estimaron una pdrdida en el proceso de pilado del 20-25X,
 
I cual deja tn total do 80-90 arrobas do arroz pelado a cerca de 30-35
 
arrobas de producto par cada arroba de semilla sembrada.
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INGRESO: Para 
 el afto agrfcola de 1900-1981, los costos de 
 produccidn
promediaron los 5,292 pesos 
(UST211.68). Utilizando un 
precio promedio
de 71 
pesos por arroba de arroz despicado en chala, 
 el promedio de la
cosecha totaliza los 
13,979 pesos (US$559), que da un ingreso do 123
pesos (US$7.31) par dia de 
trabajo familiar utilizado. En 19B0-1981 los
tribajadares asalariados 
 recibi'an un jornal promedio de 00 pesos 
 par
dia, par tanto el retorno par jornal faniliar era 
2.3 voces mayor.
 

Para el afto agrfcola de 1981-1902, los ingresos por 
la cosecha minos loscostos do produccidn generaron 
un promedio de ingresn noto de 
296 pesos
cada dia de trabajo familiar utilizado.

(US$11.84) par 


La tasa
predominante de 
 jornal 
para mano de obra contratada durante 
 el ciclo
agricola fue do 
130 pesos par dia, dando un retorno nuevamente de 2.3
 veces mayor al jornal familiar.
 

TAREAS DE PREPARACION DEL TERREND
 

Se necesita roalizar tareas 
de limpieza del terreno antes 
de arar el
terreno destinado al cultivo del 
arroz. 
 Estas actividades de limpieza
pueden requerir mano 
de obra intensiva, especialmente si 
se realizan en
Areas 
de bosque virgen. Estas incluyen la rozada del 
chume, la tumbada,

la quemada, 
la basurada, y la destroncada.
 

ROZADA DEL CHUMIE: Para limpiar 
una hectarea do maleza y 
ralces se
necesitan cerca 
do 15 dlas de jornal. Estos se realizan a mane con untrabajador que un
usa gancho y un machete. 
 Este gancho es simpilementeun 
pale que tiene un oxtrea 'irma de gancho en un axtrena, SE 
 usa
para sujotar la maleza hacia arr, a do mode que pueda se cortada con un
solo movimiento del machete. 
 Adem s, ml gancho proteg2 al trabajador de(1) 
ara arse con maleza espinao a, (2) cortarse con el machete, y (3) deuna posible 
mordida de serpiente. Ya 
sea que la razada del chume se
realice a no on Areas donde haya abundancia de 
 Arboles, esta 
 es la
primera 
 tarea que se realiza en el 
proceso de limpieza del tarreno 
 y
necesita sar repetido cada vez 
que la 
tierra ha sido dejada en descanso.
 

TUMBADA: Naturalmente 
en terrenos 
que hen sida dejados en descanse, los
6rboles' son mas pequeftos. Los troncos 
son cortados a nivel del
cuando el grosor no suolo
excede unos cuantos centfmetros do digmetre. En
Areas 
de bosque virgen a donde hay Arboles ya maduros, los troncos debon
cortarce a 
los 50 cms. sabre el nivel del 
 suelo usando hachas asurruchos. A los drboles cafdas se les limpia las 
ramas de moda 
 que
puodan ser jalados a rodados hacia los 
bordes del terreno una 
vez que se
tenga un tractor a disposicin. Los restas de las ramas cortadas y de
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Arboles caidos se deja secar 
par varias moses antes 
 de proceder al
quemada. Par 
lo menos se necesitan 6 dias de mano 
de obra para realizar
 
la tumbada en una hect~rea de tierra,
 

IUEiADA: 
 Una ye. que los restos de Arbo!es y maleza se han soceda,

precede a quamarlas. Antes de empezar el fuego, el 
campesino toma dos
precauciones. La primera es limpiar 
 a dejar un espacio abiorto

alrpdodor del perfmatro del rea que 
va a ser quemado, osta labor so
 conoce como la chaqueada. Esto so realiza para crear una 
 franja que
impQdir quo puda propagorse eI fuego accidentalmente 
a otros terrenos
vecinos. La segunda p'ecaucidn as la de avisar 
 a sus vecinas mas
 
cercanas do que va 
a comonzar la quemada. 
 Par Io menos se necesitaran 
dos trabaiadores para Ilevar 
a cabo (y controlar) la quemada.
 

BASURADA: La segunda quemada a basurada consiste en 
reunir y quemar

todas las ranas, troncas y atros restos qua 
no so quemaron la primera
vez. Una ve: que esta tarea ha sida Ilevada a cabo el terreno estard
 
considerado cono chaqueado 
a quemado. Debe resaltarse quo an terranosdonde ha habido abundancia de Jrboles, la cantidad de residuos de 
cenizaresultantes do las quemadas str In mayores que 
cuando solo han
cortadas maleza y peqUoeNO 

sido
 
.,rboles. Demasiada 
 ceniza puede ser
perjudicial 
 para Ia future cosecha a no ser que esta se deje disoIver par uno a dos dfas de Iluvias. Adomts, la oleccibn del dia para la
quemada depende do 
la diroccin del viento. Generalmonte los campesinosesperan el dfa on PI 
quo el vionto estd soplando del norte, par que
estos vientos tienden a ser constantes tanto en direccidn y en
intensidad. A diforencia de los vientos que vienan del 
sur que son
considerados peligrosos 
 --inclusive "focos.--pr quo cambian de
 

direccibn y su intanaidad fluctia.
 

DEST R0NCAD n En Liurra; donde ha habido antoriormente una gran
abundancia 
 de arboles, cl dostronque es la tarea 
mas dura de todas y

puede facilpnrte consumir 
entre 20-30 dfas de trauajo pur hectdrea.
Los campesinos 
muchas vooes contratan i trabajadores especializados con

sierras 
 a motor que lleven 
a caho esta tarea. Para una hectdrea de
destronque 
 so hace un trato o contrato. Be necosita quo el contratado
 
cav. alrededor do las rafces do coda 
 tranco, corto las principales
rafces con hachai a serruchos, jale cI tranco, y lene el hay dejado par
las rabces. Luego, el campesino tendrd que conseguir on tractor para

oi ardo, y harz un 
trato con el conductor del tractor pare quo hale 
los
tocones (y troncos do rboles no 
quomados) fuora del 
 roa limpiada. En[9M0-199 1 1s cimpesiros partiipanto, on eI Froyecto do Practicas
Tr ad ci ,I p a ar on no no s de I , 500 pesos (UST60) par hC tirea ras
E2n Ici 
 por tn trato do dostronquc y otros 200-300 pesos (UST8-12) par
hora a2 c;;rsdor do tractor par halar tocones. 
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rAREAS DE ARADID Y SHEMn3RA
 

Las tarcas do 
arado incluyen 
una 0 mas arados y una 
a mas rastreadi .,Tam' i n requieren 
de Ia preparacibr, de 
Ia secilId, que a vezSu IncluVe
el trillado, 
 remnjado y dasirifuctaio de la semilla en oi(usualmente reilizado per 
si, seabrado 

una sembradara mzcrnca),

finaimente eI re sn ir d nI.
Ia delineaCion 
 de las res piantadas con 
 cuIt ivoc_ cm
division y la surqueada.
 

ARADO Y RPSTREADO: 
 La Jayoria de campesinas hacen 
el arado y rastreado
con un tractor. Dependiendo del 
tamafto del 
tractor, 
toma cerca d..cincohoras Il arar 
una hectIrea de terreno y otras. dos 
horas ol 
real i::ar
rastreado. el
A principios I elJ921, 
 costo del arado per heCt t ?a
,ariaba 
Lntre ls 1,500 y 2.000 peo0O (US$60-9O), y el costa do una
rastreada 7,ola
Entre 450-51)0 pesos 
(LIS IR-20) mas favores adicionaius
tracturK-ita altales coma com~daG, cerveza, cigarrillos. 
 El arado tiaicotiene una profundida6 (jo 30 entimetros. 
referente El factnr mas importantea la Larea de ar ade 
es t a, 5equros quo ol paste y hi orbashan sido arrancados do rai: y enrterr-,do-. Si la sieoinme'li )tamej to aespuis del 

'rn, to -e rual izaa( ado y r a treadn, es necesar, o arar : r jstrear nuevarmente 
para e1iminar 
crec-da mientras tanto.
 

S1i.MBRA Y RESIEMBRA: 
 A pesar 'e qUe aigunas votes la sembra so
can ru3,izaOr!a spibradora ticada par un tracte-, Ia usiyoria de campcs;nos
utili. in una sobradora que se 

un 

lleva en Ia mano. Este irplementn tienotoldo quo.s una cAmara d1 al mace ar Ia somi I Ia quo putd contenar
h st dc,s libras doe Illa.r Cada golpe do la sembradora deposita 
10-15
.
l-,l7, Estas montes e tAn espaciados uros centletrodc igual diitancia 
75 y en t Ilas unas de las otras. Los sectores d.i 
torrono que
s1o) ma s ,aja nn sembradas primera. Si Ilueve duraitoqki .t,-vnIver Ia jin hiy? rastrear y sEo.brar, Debido a aue luego do
!ip,_,rfcie del terreno se pone mu-/ dura 

la lluvi Ia
 
y osto i.pide que laspiidan pl ntitasb rotar. Cuando el torreno ,e so.embra manual mente toma uoaS s-.d 5 do t rabe',o par- hec t rea. Cuando 


,' m 
se siemora con .ractor para el
c Area uI, se utiliza una hora.
 

Uaa ,ez 
 que c I serbr aea 
 ha s1de ter nidna,
compe ;inL e real i-a Ia tarea
taria del urqueado. Cada diz filas y a intorvaiOs de un
netro ente cada monte, el cafpesine, siembra maiz. Emte cultivo qrve
a.ri d i ,idir iI terruro en areas para Ia t arPa de caoecha. E. malz,fpar,7 t'Un, *e s,.mbra principalmente para consume farailiar mas 
quo para
. a m;Etc l iaIcal. Estas plntas Lambidn sirven come 
corta viento.
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PREPARACI N DE LA SEHILLA: 
 La mayorfa de campesinos usan semilla de
 
arroz guardada de la cosecha del ifho anterior. A fin de prepararla para
 
la siembra, primero es ne(:esario despicar a trillar la semilla para
 
separar el grarno del tallo. Esto se hate can una vara 
larga y dando de
 
gclpes duros al grano hacinado. El arroz trillado se renoja entonces en
 
un gran barril de agua. El grano bueno so hunde al 
fondo mienLras' que
 
los restos do tallo a las granos malogrados flotaran en la superficie.
 
Los gratos so retiran, exprimen y se dejan secar encima de 
un cuero. 
Luego Id semillx debe ser de',intectada. Se prepara una soluci~n que 
consiste de 11-12 cucharadas do Azodrin 40 para 20 litros de aqua. La 
semilla cc deja remojar en este preparado qufmico par cerca de 30 
minutos, luego so exprime y se deja secar nuevanente. Par cada hect~rea
 
a ser scabrada, el campesino nocesitarA trillar, lavar, desinfectar, V
 
secar alpedpdor de tres arrobas a 75 libras de semillas. Durante el
 
procesu de pr eparaci6n o la semilla habrA una prrdida en cerca de 8-10
 
libras. Si el campesino comprara Lsta cantidad de semilla En lugar de
 
prepararla, l tendrta que gastar alrededor de 225 pesos (US$9).
 

IAREAS CULTURALES Y DE COSECHA
 

DESHIERBE: El primer deshierbe a la 
primera carpida so Ileva a cabo
 
usuplmente cuandi el arroz sembrado tiene 
cerca de 30-40 centimetros de 
alto. Para est. tarea puede usarse diferentes herramientas come la 
pala, azaddn a machete. Si la tierra estA suficientenente hdmeda, las 
hierbas pueden sur arrancadas con la mano. Lo principal es tenor en 
cuenta que el pasta a hierbas sean arrancadas do ralz. Par supuesto, el 
deshierbar do esta manera requiere de una mano de obra intensiva. Para 
una o 1a hec tArea s, nfcesi tarin cerca d 10-!5j dias persona. Esta 
inversidn rn jornalps trabajados pueden ser reemplazados con el usa de 
herbiridas, 'i ma- comdn do (,lIlo es el Hlerboxone (a U58 par iitro) y 
Superno:: (111.0 oar Iitrao , 

Par a Ia mayorfa de los cultivos de arroz se necesita una segunda 
carpida, y alaunas vces Lna tercora. Estos sucesivos deshierbes son 
merns absorbgntes de mano dP cbra, requiriendo 8 dias por hectArea. 

FUMIGAC[ON: El cultivo de arroz es atacado principalmente par dos tipos
do puigdn. El primero es conocido coma Petilla y se le combate con 
Endrin n Amwbu-. El segundo es eI Cuarteadar, que es tratado con Folidol 
,1ncasionalnernta 
con Endrin. Estos productos qglmicos son mezclados con 
agua y aplicados car. un fumigador que so carga en las espaldas. Esta 
tarea requiere do dos trabajadores: una persona fumigando y otra 
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mezclardo los productos qufimicos. Las fumigaciones 
deben ser rapetidas
tantas veces coma sea necesario hasta 
 quo las plantas hayan brotado del
grano. 
 Algunos campesinos tambibn echan 
fertilizante 
llquido come aboro
Foiar a Nitrofosca para 
tratar los 
sectores del 
terreno 
que muestren un
deficiente a enfermizo crecimiento.
 

TAREAS 
 DE COSECHA: Cuando el 
campo de arroz 
estA ubicado lojns dI la
casa es necesaria 
costruir una 
choza para almacenar provisionali,eitc
grano cosechado. elSe cuelga un mantel 
de los hombres de 
cada cosechador
de modo que la abertura 
de esta balsa queda a la altura de 1,1 cintura.
El arroz es cosechado coi ruchilIas 
a una 
hoz. El talla1pulgadas debajo s cor tido eiv
del paniculo, dejando el 
resto del 
 tallo para
casechado ser
coma rastrojo a residua para alimentar 
 el ganado.
paniculos son cortados uno 
EstoG
 

par uno, planta par planta hasta
un manojo que c tione
 mano.
an la Este manojo es echado en la balsa dp 
 coSEcha,
tambibn Ilamada quepichana. Cuando el 
saco estA lleno, el cosechador
Ileva a la lo
choza para posarlo. A principios de 
1981, a los trabajadores
contratadas 
sa les pagaba entre 
6-11 pesos (US$0.24-0.44) par arroba dr
25 libras. 
 Para cosechar una hectarea de arroz sa 
necesitan 
alrededor
de 20-25 dlas de 
trabaja. El 
arroz cosechado que

choza, no se almacena an la
es colocado an montones, 
 an forma temporaIes en ml 
mimno campo,
liamadas pirhuas. Estas cubren
so 
 con 
pedazos de tela plAstica
proteger el grano de para
Iluvias inesperadas. 
 Cuando la cosecha del 
 arroi
ha terminado, los 
contenidos 
da cada pirhua son transportados 
a la casa.
All! son colocados en 
chozas pira almacenar arroz
dejados a secar 

con tacho cubierto y
hasta que esten 
listos para el trillado. 
 Es Importante
ir danda 
vueltas al cnntenido do 
la choza cada ciertos dias par
grano puede secar que el
da forma dispareja, y tambibn para evitar
destruccion la
del grano par pudricibn causada par la 
 hdmdad a 

combustion espontnea. 

par
 

.n un buen aro, los campesinos anticipan 
una 
cosecha de 30-40 quintales
(3,000-4,OuO libras) par 
hectirva. 
 La produccidn normal 
es cerca
quintales. de 25
Estas estimados se refieren 
a una produccidn 
con variedades
criollas tradicionales, 
 para. las cuales se calcula un retarno 
 do 40
libras aproximadamente 
par cada libra de semilla utilizada.
campesinos Los
 qua usan semilla de variedades mejoradas,
productividad, de m jor
pueden anticipar 
una dab'lIe produccidn

libras con mas de 90-121)
cosechadas 
 par cada libra do semiilla. 
 Estas cantidades
refieren al sa
rrroz 
en chala. A principies de 1981, el en
arro: chala
primera calidad se vendia de
 

a cerca 

mientras que el de segunda calidad 

de 1,500 pesos (US$60) par quintal,
 
se vendia con un 
ligero descuanto par
1,400 pesos 
(US$561 par quintal.
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Pero antes de que pueda ser vendido el arroz debe de 
ser trillado. Hay
tres principales 
 mbtodos de trillado. El primero es el 
 trillado
mecdnico, realizado en un 
molino y que costaba a principios de 1981 -cerca de 20-25 pesos 
(US$.BO-l.O0)par fanega a 400 libras 
mas el costo
de transporte del 
arroz al nolino. El segurdo mttodo es 
el de golpear
el a-roz con 
palos. E' ti.rcqro Ps el de apilar eI arro: en eI piso para
trillar, y luego hacer pasar 
a cabalios obre el grano una y otra 
vez.
 

Una vez trillado, el grano se 
cierne en una 
saranda a malla elevada. El
grano limpio y trillado cae a trav~s 
y se recage debajo 
 on
pldstica. Los residuos dp tallos y ramas 
una tula
 

--conocidos coma jachi a
malojo-- son guardaoas y se 
les usa coma alimento para los cerdoj. Adn
hay residuos mas 
finos que deben ser separados, sin embargo-- esta broza
(conorida coma jachisingo) son venteadas 
usando una calaba:& cuando TstA
soplando mucho viento. 
 E! grano limpio firalmonte 
sa daja secar al sol
par algunos dias nasta que un 
vendedor 
sea seleccionado. 
 De noche, sin
embargo, 
 el grano debe ser Ilevado al interior de 
la casa a choza para

protone-lo del roclo.
 

Cirnien4o el Arroz
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CHOZfl PARA (ILMACENAR ARROZ 

La mayorfa de campesinos almacenan arroz en una choza de Par
arroz. la
construccidn se materi del
-an '2s lugar y es construfda par e3 propio

campesino. La choza usualmento consiste de dos 
p'sos o plataformas y se 
apoya en postes. Los pastes centrales se hunden en la tierra un metro,

y los pastes du las 
esquinas airededor de 60 centfmetras. El teLho 
 es
construldo de ramas partidas de la 
palma de motac(i. El arroz se
 
almacena en grupos, 
can el grano aan prendido del tallo.
 

t-c4,o de Mofacu_ 

Solcra 4e 

,I tocms. 

I I 

eI 
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RESUMEN DEL DESEMPENO DEL CULTIVO 
(1980-1902)
 

Virtualmente todos 
los hogares rurales que participaron nn v, Proyocto

de Pr~cticas Tradicionales cultivarori maiz 
en los ahos 19E0-'I , 1981
82. La mayorla de estos productores sembraron maiz 
para suLsi;tcncia y
no para la venta comercial, algunos usos 
fueron: para delimitar los
 
bordes del 
Area de tarea, para dar sombra a los brotes del cad, y come
culti'o asociado entre huertas 
de ci'tricos. Las principale; variodades
 
cultivadas fueror, CUbano Amarillo 
y no anco. Sin cnbirgo, durante

el mencionado perfodo do dos 
afos, un total de 12 participantes del
 
proyecto tambidn 
 cultivaron maiz 
 por razones como,-ciales. A
continuacidn so 
 resume ol desempefo d21 cultivo du 
 maf: para ambas
 
modalidades.
 

AREA Y 
CANTIDAD SEMBRADA: El Jrea plantada varfa entre 
los 4/10 do
hect~rea y las 2 hectdreas con 
Un promedio de 1.1 hect~reas. La
cantidad 
 promedio de semilla utilizada fue de 1.2 arrobas o 30 libras.

Ninguno d2 los participantes realiz6 
tareas de desinfeccibn 
 de las
semillas a, ni
malz tampoco usaron fortilizantes naturales. 
 Solo un

campesino usd fertilizante qufmiCo, 
 y solo en una cantidad ;imbdlica

(gastando unicamente 100 pesos o US$4). respecto a la
Con preparacidn

del terreno, 
 solo cinco campesinos utilizaron tractor para el arado y

rastreado de 
los terrenos a utilizar en cultivos de mci:.
 

USO 
DE HMON DE OBRA: La familia participante promodio utiliz6 
23 dlas
de jornales familiares 
 y 15 diea do jornales contratados para arar,

sembrar, labores cuiturales, y cosechar su cultivo do mafz. 
 Para la
etapa de proparacibn do terreno, el uso 
promedio de mano de obra
consistio de 4 dfas de 
jornal fa.niliar y 6 dias de contratado; para la
siembra fue d.? 3 dfas y I 
dfa respoctivamonte; para Ia3 
 tareas

culturales 9 di~'s jornal
do familiar y 4 dfas de jornal contratado; y

para la 
cosecha, 8 dfas do familiar y 5 dfas de contratado. Cab-
 notar
 
quo toda la mano de obra utilizada en cosvcha fue
]a pari reunir y
almacenar el en
malz mazorcas y no on desgranado. For tanto, no se us6
 
ninguna man0 de obra para el 
pelado y desgranado,
 

PRODUCCIO!: La produccidn promodio iue 
do 120 arrobas (3,000 libras) de

mafz sin dnsgranar (mafz en chala). Ya que no realizd el pelado y
se 
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desgranado, la produccidn 
nota en grano puro no pudo ser 
calculada con
precisidn. Sin 
embargo, 2stimardo una produccidn neta en grano del 40%
del total en pe:o de las 
mazorcas -in desgranar, el resultado promedio
serla de 1,200) libras do 
grano. Esto producirla unas 40 libras de grano

por cada libra de grano sombrada.
 

iNGRESOS: E:ccluyendo el valor del 
trabajo familiar, los costos 
 do
produccibn de la unidad familiar promedio que cultiva 
 malz totalizb
1,336 pesos (US$53.44) para el atlo agricola de 1980-81. 
 El precio
promedio en es tiempo era 
do 44 pesos (US$1.76) per arroba (25 libras)
do maiz en chala, o aproximadamonte 3,700 pesos (US5151.12) en 
 total.
Esto resultaria en un ingreso neto de 
cerca de 105 pesos (US$4.20) per
cada dfa 
 de trabajo familiar invertido en el cultivo 
 del MafZ. Los
trabajadores contratados ganaron 80 pesos 
(US$3.20) per dia 
en ese ciclo
 
agr Ico a.
 

En 1901-82, un preclo promedio fue de 53 
pesos per arroba, y el ingreso
neto per cada dia 
de trabajo familiar invertido en el rubro mal: fue de
214 pesos o US5.56. En comparacien, trabajadores contratados ganaron

115 pesos (lIS$4.60) per dia,
 

TAREAS DE PREPARACION DEL TERRENO
 

El maiz se siembra principalmente 
como un cultivo de subsistencia,
osualmente en asociacidn con otros 
cultivos tales como 
arroz y yuca.
For esto, la preparacidn del terreno 
es similar para ambos cultivos.
Cuando el cultivo ha de Ger sembrado en tiorra virgen o que ha 
estado on
descanso, las tareas convencionales 
 de rozada, tumbada, quemada,
basureada y destroncada son n2cesarias. 
 Estas ya han sido descritas en

]a seccibn dostinada al arroz.
 

En contraste, cuando el se
maiz siembra solo 
 luego de un cultivo
anterior, la 
mayor tarea en la preparacidn del terreno es el limpiar Ins
testes del cultivo aiterior, que come
ie conoc chaqueo. Esto es hacer
un deshierbe Pxhaustivo y sp realiza 
con una pala. Los campesinos casi
nunca 
 aran bajo los residues do otro 
cultivo en preparacibn para la
siombra del 
matz. as bien, los residuos se cortan, se reunen, 
 son
dojado n a 
secar, y son quemados. En el 
case 
de en afro seco, los
camposinos usualmente dejan 
los residues ya cortados en 
la superficie
del v,r;eno, una prdctica que ayuda 
a preservar la 
humedad del terreno.
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TAREAS DE SIEMBRA 

SELECCION DE SEMILLAS Y SU PR'EFUAC ION. La rayorki de campesinos usan 
su propia somilla, que ha sido almaceiiada do la cosecha anterior. El 
maiz es almacojiado eo chala, n mi :mcas entora eStObasta qUo ]iSto
par a ser usado Como omill a o para iur consum i pr)r la fami],a. Fara 
preparar la coPnilla vI c -imf}!iq i no priero tju.e '3-l ccion-ar Ias isa:orcas 
mas grandes. Lu go, cIana mazorca o3 peI ad i i Una ve p Ii da , so
acostumbra d1sgranar Ia punta de mazorcaIa ya que estos granos tionden 
a ser mac pequeftor y do inferior cal idad. Este grano 
 inferior es
 
Ilamado chuzos, y puedo 
3er usado para alioentar a los pol ns. Una
 
buena mazorca du mai'z apropiada para semilla puede tener entre 14-16
 
filas de grands,
 

mazoVC. P~ Sriifa 

El maiz Ln chaI , p ude r.teonces p Clar s e y dLcgr anar se a mano o los
grands pueden descascararse con ]a punta dp un cuchillo, o golpeados en
 
un talO. L.os- gr anos p 
 s' qol pean son major -emi I a por quo Se separan
completanente, con ol intacto.
todo qrano En cambia, los mdtodos de

desgranado mas Ientous mucn.s vcf-;, ocasionan I a rotura do las puntas de 
los granos, por tanto impidi endo s u oOe ronll Ico a. 

Cuando so jesgrana nalz 
an (intacb, primera e; necesario quitar una

hilera de de cadagrands mazorca. Esto impide que las mazorcas salten 
fuera del taicd cuando so lo qc!pea 

Los campesinos no desinfectan semilla.
la Las princiriales variodades
 
usadas son 
]as de cubano amarillo y blanco, conocidas par su excepcional
dureza. Esto '-; una caractorfstica importantp censideranda los mutodos 
de desgranrdra o a mano Due los campesinos utilizan para lI preparaci n de 
Ia sem lIla, 

SIEMfDRA: L,/ dos nanera- df -rnbrar rafz: una es Ia de cultivo cerrado, 
y la otra en asociacibn con otros cuitivos. milzEl que se siembra en 
cerrado rer;uirre un patron de sicabra mas denso, con distancid entre 
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hileras varianda entre los 
50 centfmetros hasta el 
metro. 
 Estas hileras
snn Ilamadas surcos 
o hileras a calleJones. 
 Los campesinos usualmonte
espacian la distancia entre los 
mantes de la 
misma hilera igual 
 a la
distancia 
 entre hileras. 
 Esto so conoce coma sembrar on cuadro. El
espaciado 
 varla bastanto 
 entre un campesino y otro de acuerdo 
 a las
percepciones 
 que tione el productor sabre la 
calidad del terreno y su
humedad; cuanto mas 
fbrtil y hcmedo sea 
el suelo, el 
patrOn de siembra
 
serA mas dense.
 

Cuando 
 se siembra en asociacidn con 
 otros cultivns, 
 las carpe ino
usualmente abandonan el 
sistema do 
cuadro, sembrando un surcO di 
maiz
cada 5 -10 metros. La distancia 
entre plantas permanece muy variable de
acuerdo 
a si 21 mai esti siendo usado coma 
cortaviento, 
 para delinear
Areas do tareas, para sombra a para 
consumo familiar.
 

El espaciado on 
 l sombrado 
 stA
 
tambi 
n influenciado 
 par Ia 6Punzpercepcidn del campesino on cuanto a
 
los factores del 
 clima. Si 
 6l
 
piensa quo sera 
 un mal ahoe, el
 
campsino 
reducir la densidad del
 
sembraJo para minimizar su pbrdida. sem byadera
 
Par otro lada, 
 si su familia posee

ganado en cantidad, ya 
sea una yunta
 
de bueyes a varias vacas, que

dependen del 
 tallo del maiz coma
 
forrajo, 
 el campesino podrA
 
incrementar 
 la densidad del
 
sembrado; 
 cn un 5istema 
 de este
 
tpa, el malz 
 em visto coma un
 
cultiyo forrajera, 
can el grano coma
 
un -ub-producto.
 

Hay tros principales mdtodos de
 
sioabra. El primero es el sembrar
 
en surces arados par una 
 yunta de
 
bunyes tirando de un arado de palo a
 
par un arado de vertedera tirado par

caballes. 
 E, surco se completa con
 
dos pasadas del arado. 
 En Ia
 
primera pasada, 
 el que estA arando
 
abre 
 el surco. El es seguido par
 
una segunda persona quo echa 
semilla
 
Qnr.el surco. En 
 la vuelta do
 
r oqr c-ique ara cIerra PI surco. 

Implementos de 
Siebra Modernos
 
y Tradicionales
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En muchos lugares del trdpico, Ins campesinos han empezado 
a usar las
m~quinas sombradoras. Este implemento fue inventado par 
 colonizadores
 
menonitas. Consiste 
 do una herramienta de siembra con asas
dos que se
une 
 en una punta de metal. Entre las asas 
 so coloca un pequeho
rocipiente para las semillas con 
una abertura en la base ser
quO puede
regulada para almacenar una cantidad variable 
de semilla de maf: -granos a la vez. Si so usa 
para sembrar arro, la herramienta puede 
ser
rogulada. 
 La mayor ventaja de osta sembradora mecjnica es que permite
que tanto la rotura del torreno y la siembra pueda 
ser hocha par el

misma trabajador on terreno empinado.
 

La t~cnica mas tradicional de siembra palo simple
usa un 
 Ilamado punzbn.
Este palo es redondeado y on punta en 
un extremo. Cuanto mas fuerte el
golpe mas hondo serd 
el hoyo para depositar la semilla. La 
tarea necesita de dos personas, una 
pare abrir los hoyos y ]a segunda pare echar
la semilLa y cerrar el hoyo 
con tierra que empuja con el pie. El punzrn
es ideal para 
tareas de siembra realizadas en Areas dande so 
ha limpiado recientemente, y donde la prosencia de troncos de 4rboles y 
otros
 
restes impide el usa do animales.
 

TAREAS CULTURALES
 

Los campesinos del trdpico g eural-imenop no sa pron,upan de fuaigar sus
cultivos de maiz. auizas par esto se 
le considera principalmente coma
 un cultivo do subsistencia 
mas que un cultivo comercial, los agricultares 
generalmente no invierten on insecticidasm, herbicidas, 
a fertili
zanies foliares para sus cultivos de mafz.
 

Las Cnicds tareas culturales que se realizan para Pl aalz son el
deshierbo, que usualmente se 
realizan en dos oportunidades. El primer
deshierbe ocurre generalmente cerca de un 
mes despuds de la germinacion.
La sogunda ocurro cuando el cultivo do ma!z empieza a florear, usualmente en el tercer mes. Asi coma on otros cultiaos, la taoea de deshierbarel mafz puedg ser realizado en una diversidad de maneras usando la pala,
azaddn, machete a inclusive las manes. La principal que debe
se de
tener en cuenta en el deshierbe, es asagurarse que las hierbas so hayan
sacado desde la ralz. 

Una vez que el cultivo de mafz madura hasta Ilegar a la atapa del 
choclo
a mafz tierno el rampo debo ser defendido de los aLaquo5 de los pAjaroG.
El peligro do los p9jaros es mayor para aquefls agricultores quo siembran antes que sus vecinos. 
 Las actividades acostumbradas de defensacontra !as pJjaros incluye el usa do espsntap~jaros y el usa de hondas.El ;- piligroso entre los prjaros es el lora, ya quo con 
su fuerte pica
puede atravesar la chala del 
nafz, dejando las granos al descublerto. Y
 una vez e:puestos las 
granos, permiten que otros p~jaros mas 
 pequefos

tambibn pundan atacar el grano. 
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COSECHA
 

Realmente 
hay dos
el maiz. etapas6 de cosocha
La pri.,era c mienza luego para

de que
 

el cultivo tiene tres 
moses do 
 sembrado.
 
Este Ps un perlodo de 
3-4 somanas 
 donde

las mazorcas 
 so estin llenando 
 y sus
 granos son dulces y suaves 
--Os el tiempo
del chocio. 
 La familia 
 comienza 
 a
cosechar 
 Uni5 cuantas 
 mazorcas 
 al dfa
dependiendo 
 de sus necesidades. 
 Las
 mazorcas 
 ni son contadas ni 
pesadas a 
no
ser que el campesino planoe 
venderlas, 
 in
cual es 
 rare. Se 
 puede Enicnntrar 

voriedad de 

una
 
recotas donde se el
usa choclo
 

on eI capftulo de Nutrici On.
 

Solo cuando el maiz ostd seco y duro on el 
ta!lo os 
que recidn 
so le considera 
 maiz.

Este cultivo pusdo 
sor cosechado 
 despuds

de 5--4 moses ae 
sembraon. 
 9i el maiz va 
ser vendido, las mazorcas 

a
 
sor~n peladas
cuando 
 se corton dl tallo. Para esta 


tarea el campusino usarA 
una hurramionta.

Ilamada tipina 
 para abrir y quitar Ia c~scara. 
 La tipina Pst5 hecha 
de madera,
 
en formi de punta 
a un extremo, 
 y tiene
 una manija de 
 uerc-
 El cosochador carga
las mazorcas 
en una canasta 
que Ileva al

hombro 
Ilamada quihoro, hocha do 
hojas do
palma motacd, 
 o usa un saco 
 al hombre
 
(tambidn usado 
 para cosech ir 
 arroz )

conociolo 
coo quepichana.
 

El malz 
 que sorA comercializado

prinojo sor dobe
dpsgranado y luego 
venteado 

hasta que 
 stO limpio. Trabajando todo 
un 

dia, un 
campesino puede desgranar 
 corca
 
de 100-150 libras 
de grano. A principios
de 1901, el malz 
desgranado 
 se vendla
ontr o 40 y 60 pesos (US$ 1.60 - 2.40) per
arroeha do ?5 libraG. 

qu
 

PauiexYO 

pi ce 
C ,
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Pero coma ha 
 sido mencionado previamente, el mafz seco es

fundamentalmente 
considerado 
 coma un cultivo de subsistencia a ser
 
consumido en la finca, sabre todo por 
las aves do corral. Las mazorcas
 
son cosechadas y almacenadas 
 come ma'z en chala. Esta prActica

minimiza el 
daho que puedon causar la pulilla y otros animales. Una

tdcnica 
 comdn para almaconar el maf! es 
ol do anarrar Ias mazorcas 
(usando pedazos do 
la cAscara para trenzarlos) y colgarlos con una soga
de una viga del tocho, un palo elovado Ilamado paujuro a de una rama del 
Arbol. El conglomerado do mazorcas es 1lamado pihas.
 

Los ta!los do la planta de maiz 
dejados en el campo 
son Ilamados huiro.

Si (l agricultor tiene.ganado, usarA Para
estos residuos coma forraje.

esto los tallos son cortades y Ilevados 
a !a finca. Son almacenados en
 un lugar on alto, conmo 
la union de un Arbol, u otro forma primitiva de
silo. Los criadores do ganado muchas 
veces siembran tres cosechas de

maiz al arvo. Solo se ospora que dos de estas 
siembras produzcan grano
de manera sifnificativa debido 
 a las condiciones climAticas no

favorables 
 (fria excesivo on el invierno, 
 sequla en el verano). Pero
 
las tres siembras producen forraje.
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YUCA
 

RESUMEN DEL DESEMPENO DEL CULTIVO 
(1980-82)
 

La yuca es 
uno de lo, alimaontos b sicos 
mas importantes on la dieta
Tr~pico. En la mayoria do hogares rurales 
del
 

variedad de platos 

so usa la yuca en una amplia


y coma sustituto dol 
pan. La produccidn so realiza
predominantement 
 comj cultivo do subsistencia mas para 
 la vonta
comercial. El siguiente resumen 
que


del desempoo del culti',o ost
on baoado
las anotaciones 
 do registros diarios do diez 
 participantoo
Proyecto do del
Practicas Tradicionales, 
 do los cuales cuatro sembraron on
1980-81 y soiF 
en el aho 1981-82.
 

AREA Y 
CIANTIDAD SEIiBRADA 
 Las parcolas de cultivo 
sombradaz
varian desde de yuca
lo5 0.2 de hecttirea 
 a 1.3 hect~reas 
con un rea proriedio
de 0.6 de hectAroa. La semilla consiste de pedazos do 
tallo cortadas do
Ia meor planta do la cosecha del 
 abe anterior. 
 Cs tos pedazos son
Ilamados caftotns; estos 
tienen cerca de 3 centfmetros on didmetro y do
10-15 cms. 
 do 
largo, con nultiples ojos par pedazo. 
 Los cahtotos son
recogidos en 
brazadas conocidos come jases, 
que dependiendo del 
traba'iador , puedon cont ner entre 50-Bi poda:os cada uno. Para sembrar
pramodio un Jrea
do 0.6 do hectiroa que se indica mas 
arriba, los agricultores
participantes utilizan un promedio do 
8 jasos. 
 Ningun agriculItor le da
un 
 valor a la semilla sombrada ya que proviene do 
la cosecha del aha
anterior. 
 En general, los agricultores no compran los tallos do yuca 
para la siembra. 

USO DE MONIO DE 6BRA: 
 La siombra do yuca roquere do 
Ln promedio do 34
dias do trabajo familiar y do 11 dias do 
mane de obra contratada. 
 Nuove
dlas dO familia 
y 2.5 dlas 
de ohrero contratado fueron 
 usados
preparacidn en la
do la tiorra. En 
la etapa de siembra so usaron 
5 dfas dE
mano 
 do obra familiar y 2 dias 
do mana de 
obra contratada. 
 Las tareas
culturales--que solo 
!ncluye deshierbe-- roquieron
obra de 15 dfas do nano
familiar do
y 4 dias do controtada. 
 La cosecha incluyo 5 
dias de
trabajo familiar V 3 dlas de 
trabajo contratado.
 

Es necesarlo do 
recalcar 
que los promodios 
antes mencionados subestiman
el trabajo 
contratado particularmente en 
las tareas de cospcha. En
pr i er lunar, ya que I a yuca es prlncipal onte un cultivo do subsistoncia y 'fa quo -;r maloqra rapidamonte (despubs do una semana), nuchasfamilias alr.:cPnan su cosecha 
de yuca bajo tierra, arrancando solo unacuantas plantas par 
somana para las necesidades de] 
hugar rural. Esta
prctica ocasiora que muchos agricultores 
no asignen un 
valor al trabajo
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que so realiza en la cosetha 
 ya que cualqtior dfaon se empl an soloalgunos minutos 
 para est,.s labores. En segundo luqar, de diezlosproductores 
 que Ilevaron regitro-, cinco vpndiurnn su co~echa coma
pl anta paradi, on 
otras pa ira, los compradore; compraron Soccionesenteras del dccampo cultivo por LM prr,-.cif jun aritr, du que esta fueracosechada, 
 y tuvi oron quo pirovrtr la man que por6(?ohr, ;upuesto nofue consignada por Ios participantes Ln?1proyocto.
 

Ninguno do lo productor.- do yuc, w.0 mnaquinaria ni traccibn animal
 
para las 
taris du proparacibn a do uieiihra. 

PRODUCCION: Los agricultores opinan que 
es pusible casechar de 1/4 a
1/2 arroba a sea 6-12 libras, par cada planta de yuca. unPara Areapromedio de 0.6 hcctir,:a,3 rosumidas aqul, 
 la produccibn estimada 
es de
471 arrobas (11,775 libras), quo es equivaloito a 110 quintales a 5.3
 
toneladas mbtrica5.
 

INGRESOS: Coon 
fur 
mencionado previa'mente, la yuca crece 
mayoritariamento pare consume familiar. CUiandO 0i uscultivo vcndido, la costumbrees que el comprador compre un Area dol campo de ctiltivo y que pague suscostos de cosechi. 7ste L- un m todo preforido de 
v nta par la escase.
 
v alto costo do los oerviciu ; dL transporte. 

En 1980-81, ul auriciiltor pc"m,(odiu ubJLuvU un ingruso nuto (en productoon efectivo) adr. 274 p rosIUS I0.96) par cada did 
do trabajo familiarinvertido enc-l 
cultivo 
de la yuca. El jornal diario pagado a trabajadares contritado7; fo on tiempo do
e~e 
 00 pesos (UST3.20i), sugiriendo 
un
retorno d2 .eces jornal
7..4 el pagado, en esa fecha. 

En 19Ci 12,a 1ricuItor prom' ,io obtuvo un inareso noto de 645 pu5os
par cadz, cia dL rabajo familiar invertido cuando 
se podia contratar
jornaleror par 120 pesos al dia. Esto 
a 

implica un retorno noto 
 a6n
 mayor, de .4 v ces ol ornaiI agado en esa fecha.
 

PREPAIRACIOII DE LA TIERRA
 

La yuca Ps sembrada coma parte 
de una rotacidn de cultivo 
que sigue
arroz. Esto significa que la tierra ya ha sida 
al
 

preparada en 
la cosecha
anterior, y que todo 
Io que so lecesita es el chaqueo para 
 reunir y
quemar todo Ins 
restos del 
cultivo anterior 
y la maleza crecida en ese 
t i er so. 
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PREPARACION DE LA SEMILLA
 

La yuca cree de segmentos del tallo que quedan de 
la cosecha anterior.
 
Un agricultor selecciona estos tallos 
o ramas quo deben ser las mas
 
gruesps en diAmetro--por lo menos centlimetros--y que tienon 
una abun
dancld de ojos. La 
rana seleccionada primero 
se poda quit ndole todos

las ranis con brotes. Es entonces que so corta on pedazo, de 10-12 cms.

de largo. Una ve: cortadas, cada pedazo es romatado on 
los extremos
 
dejande un alano inclinado con un par 
de golpes del machete. Cada
 
pedazo tambidn debe de toner seis a mas.
unos aoas Cuando e1 peda:a es

cortado deh de resina
soltar una lechasa do ambos extremes. Es de aquf
de donda saldr~n las nievas raices; nuevos talos creceran de los ojos. 

r a de. 

Los pedazos de 
tallo a (ahotos son reunidos en cantidades suficientes
 
para cubrir Ln terreno a ser plantado. La densidad a sembrar 
 variard
 
entre los 80 y 120 cms. 
 entre p!antas; por tanto, se necesitar~n ontre
 
los 1,0.0 y 1,500 pedazos para sembrar una hectArea.
 

SIEMBRA
 

La yuca es usialmentu sembrada cuadro do
en mode de que hay una
 
distancia unior-.e entre 
plantas y entre surces. 
 Cuando so siemLra a
 
mano, 
 la pri,:era tarea es ]a do cavar'pequehos hoyos on la tierra de
 
unos 10-1. cms. de profundidad. Estos deber!in 
sor lo suficientemente
 
largos para acomodar los pedazus do semilla. Una vez quo los hoyos han

sido hechos, el sembrador colocarA tinpedazo dE 
tallo par h ,o. El

pedazo se coloca horizontalmente, no verticalmente. El sembrador 
luego

echa una ligera capa de tierra 
con el pie sobre ol cahoto.
 

Cuando la sipimbra una tiorra arada
yuca se on con tractor, la tierra
 
estarJ suficiontemente sufve do
e odo quo no so necesitara cavar hoyos
para las pedazaos do semilla. El spmbridor simplemente colocar6 los

peda:os en la tiorra 
y se parir I sobre ellas haciendo que estos 
 se
 
entierren bajo la superficie do la tierra,
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La yuca tambitn puedo ser sembrada en
 
surcos. 
 El arado de bueyes abre el
 
surco en 
la primera pasada, luego se
 
colocan 
 los pedazos de semilla en los
 
intervalos designados, y on la pasada

de regreso se 
entierra la semilla.
 

La yuca es usualmente sembrada 
 en
 
asociacidn con 
el maiz, es decir con
 
hileras intercaladas de maiz y de
 
yuca. Esta asociaci6n es muy efectiva
 
parque la )'uCa demora entre 9 y 10
 
moses para nadurar mientras que el
 
malz madura en 3-4 moses. En su etapa

inicial do crecimiento, la yuca 
 es
 
protegida par" el del
maiz, viento y

del sol. Entonces, cuando es tiempo

do que la yuca alcance la etapa do
 
fIoraci6n. --alrededor de 
 ls s is
 
moses--el cultivo do mafz ya 
ha sido
 
cosechado.
 

moses de Agosto y Octubru. Las
 

Un solo trabajador enploarA 6-8 dfas 
de trabajo para sombrar una hoct~rea 
do yuca. Si la tiorra esl: h~meda, 
las plantas brotar~n a los 10-15 dlas; 
si estA seca, en 25-30 dlas. En este 
tiempo el agricultor tomard note do 
que planta no ha germinado, y las 
replantarg. 

Ya quP lA yuca es usualmente cosechada durante 
semanas, siendo a vecos moses, la diforencia de un 
originalecz y las replantadas no so hard notar. 

un 
mos 

lapso 
entre 

de 
las 

varias 
plantas 

La yuca Ps usualmente sLmbrada entre los 
variedade; mas comunmonte sombradas, de acuerdo a lo informado par los
agricultures son 
la Criolla, Moja Gianca, Colorada, Rosada, Rama Negra,
y La Taparita. Esta bItima so 
supone quo es una variedad de crecimiento

rdpido y que puedo ser cosechada despuds de los 
seis meses.
 

LABORES CULTURALES
 

La eiyorfa do agricultores no fertilizan su 
citltivo de yuca. Tampoco
omplean insecticidas. La dnica 
tarea cultural quc so requiere es la
deshierbe. 
 Dado ol largo perfodo do crecimi to 
del
 

de la planta, se
requiere usualmente, por 
Io menos tres deshiorbes. El 
primer deshierbe
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es realizado normalmente despuds do mes
un do germinacidn. Los
deshierbes postoriores sorin realizados 
a intervalos do 1-2 moses.
Cuando las plantas de yuca Ilegan 
a la mitad do su do
ciclo creciionto
de nueve moses las hojas do estar~n suficipntamente coposos para 
 crear
las condiciones de sombra necesarias para quo retardpn el 
crecimiento dt
 
la hierba.
 

COSECIIA
 

Cerca de una semana despuds de cosocnada, los tubOrculos do 
 yuca sU
comienzan a poner negros. Par esta razdn, 
 los hogares rurales solo
cosechan si tienen contrato do
ya un 
 venta a lo que so planoa con3iimir
 en los proximos dfas. Afortunadamente, 
 la yuca so almacena bien on la
etapa do pre-cosocha y puedo 
ser cosechada durafite 
,,nporiodo do vario
 
me-.'?s. 

La yuca cosochiida os Ilamada arrancaaa. El cosechador toma el 
tallo de
la planta, toda
y naca la planta do 
ra1f, incluyondo los tub~rculoa.

Esto es posible do hacer cuando ol 
 suolo estA hOmodo. A modida que ]a
tierra se va poniondo mas dura 
 ,ocnecosario dosenterrar 
la yuca usando
 
una pala para cavar a un pico para 
soltar la tierra.
 

Dependiendo do la densidad de 
si wbra, una hect~rea do 
 yuca puede
producir cerca de 
1.000 arrobas 
(25,000 librai) a hasta el doble de esa
cantidad. A pasar do 
que la yuca no estarA suficj 
ntemente madura hasta
el noveno o dbcimo mps, los hogares rurales 
muchas vcos empiezan a

cosechar para el 
consumo familiar dosde el seXto 
mos.
 

Los asricultore 
 quo venden juca genorahlentp lo bacon 
a propietarios de
camiones, y ]a 
cantidad ver,dida es usualmente todo 
una canionada. Una
unidad do transaccibn com(n la
c cami'nada do 151) arrobas (3,750
Iibras) , que os lo que una camioroeta pick-up puode cargar -n unviajo. El precic para una camionad-i era a principios do M9PI 
solo 

do 2,000posos (US$)). Es ]a responsabifidad de los compradores el proporcionar
I a mane d obri para cosechar, la quo vendr Ia a sor La producci6n do
1/10 de hecthred. 
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TOMATES
 

Solo cinco de los agricultores que participaron en el 
Proyecto de Pr~cticas Tradicionales cultivaron tomates, 
 y solo tres de 
ellos Ilevaron

registros de anotaciones sabre el 
cultivo. 
 Hay muy bucnas razones que
explican par que 
son tan pocos los hogarns que intentan este cultivo tOn

riesgoso. 
 Este cultivo requiere do una inversion intensiva 
on nano de
obra tanto coma fuertes gastos 
en productos qulmicos agricolas. Los
tomates par ser altamente pereciblos, 
 no pueden sor cultlvados on zonas
 
en las que los servicios do transporte sean 
paec seguror. Finalmento,

los 
 precios de mercado para el tomato on Santa Cruz uiualmente Hluctian

marcadamente do 
un dia para otro. Fara cultivar tomatcs, entonces, la
familia productora requerirJ 
no 
solo de buenas habilidades tdcnicas sine
tambidn de 
 habiidades on la comercializacidn. 
 Debido a los riesoos
implicados, 
 estas familias que cultivan 
 tomate solo siembran una
fraccibn de hect~rea. 
 El siguiente narrative esta basado 
 on la
experiencia de Sixto Banegas de 
la comunidad do Forestal. Sixto sembrd
 
un Area total 
de 3,00() metros cuadrados.
 

PREPARACION DE LA 
TIERRA
 

Sixto prepard dos lotes de 
 .ierra distintos: el primera 
en tierra que
estaba en descanso y el segundo on tierra Ia
una en que previamente
habla cultivado arroz y maIz. El 
primero rquirib de trabajo exigente

en la limpieza de tierra 
incluyendo la 
tumbado, quemada y basureada. El
segundo 
 late de tierra fue simplemente limpiado con machete y los resduos fueran quemados. La inversion total en la 
preparacibn de tierra
requiri6 de 12.5 dlas de 
 trabajo familiar y 5 dtas de 
 trabaja
 
contratado.
 

ALMACIGO Y TRANSPLANTE
 

En un pequefto lote de terreno, 
 con un rico contenido de humus, Sixto
prepard un alnrcigo en una plataforma elovada de 1.5 
 etros de ancho y 6
metros de largo. La tierra para 
este alm'icigo fue bien reo vida y no 
se
dejaron terrones. 
 Antes de sembrar, la superficie del terreno fue
nivelada con 
el asa do una pala. Fueron Iuogo sembradas dos onzas do
semilla, espolvoreada 
 de forma pareja en toda el alm~cigo. Luego lasemilla fue cubierta con 1-2 cms de tierra. Sabre cama,
esta 
 Si:to
construyd un techo hecho do hojas 
do palma para proteger a la semilla dopAjrI s y roedores, y tambidn para que Ia lluvia no endurozca lI superficie. Las somil1as germinaron en cuatro dias. Luego 
se quitd el tocho,
del almacigo y se regb la 
cama cada dia haqta quo los brotes hubieron
alcan:ado un tamaho suficiente para el transplante de 21)cms de 
 altura.
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Los brotes de tomato fueron transplantados en 
forma de cuodro r.on inter
valas dP 81) cas, 
 entre plantas ., entre hileras. Los hoyes pira 
 las
 
plantitas fuoron preparados primoro, 
 considerando 
la distancia nocesaria, y con una profundidad 
do 10 cms. Antes do trjnsplanter, ol almA
cigo fue regado pora soltar 
la tie.r,i de 
soda quo las plantitas pudieran

ser rernDvidas 
 Ias faci Imente sin d 'ftar las raicts. Noro almont, se
coloca una plantita par haon, pore on Ios cases de brutes pequotos, se
colocan dos on Ln silo hoyo. El transpiinte so realiza on in prrledo ac 
cuatro dias, :jtli ando solo las viahanas. t!o es acons-jabI, apurar eltransplante por que se elcorre riesgo 
do que .n la coi.ocha se tonga
demasiada 
 prol ucCidn madurando al misno tierpo. En total, ]a famil
Baneqan invirtid 0.5 dias 

a 
do trabajo familiar para L1 tranplartu de 

tomato. 

Los mejores .noss F.,-a ar t com ir tamae s s ontrr Ilarzo1 Z.0ino1oy n1iF socanviert,' c un a actividad cas riosgosa debido a los surazas, vintos
 
frfos que pucdon quemar las plantas par 
el frio.
 

-AREAS CUW TURALES 

El Imdtaado de oC lt I.,o do t1) ,, 1' 1,1vo 1o)r 1Etor v pot l :iInyar i a di losproductores dv torlato do Ia :on, consinto t, do iar Ia onredadpre y el
fruto en el suol. 
. El admi til tlo -nocu acorca d? otro metodo donde las
plantas sonott e, tedart on L:as sy las ontacas son a.iiarraacs con alambre. El di t peo- Ot- ,- t,! mdtodo profer1dn, :uando los tomates son
 
cultivodos 
 al o par ie ourm[:I ,ir.r 'ri 1 

El doshierho I pI U It Io d toma e e Inp i u un aa somana despu0s del
t os r ontto. r J rrI iz r tre3 d rhji rb- ldicitonalo . El 
ut: l do tre,r . p Ifi,d c. n i do, hitrto os de e4 dias-persona, cc los cua es it .I i t' lr o n tr ir,i i or:2s f m,i iarps -v ]a otra at tad fueron
.,ntr(n ds
f ret '.-c y . urtdeshl erb' I uoron co bi nados con unanFqnda tartos: de? i rpI ' . r, -i actividad fun reali ada con a.adbn y 

sn uti It aron II dI a I" tor ?j 

r tt, invtrt ) I' : -a, c. frabi n f mi liar y 75: pesos (UStnh) onp Ld'rts qn i i ci o 1gr  r it)rap -I; ffU su cultiva do taM to. El
uti I : j 'ut c hi r a ' de r ith t 1 rttcharaidaS de AnFtrecol, y 1.5
cuch rtd s rio 'ton , r. t:T, i)rodustos fuIron moon iadosdirocta,,ont: c o i t r jr., do uin t Inqu- de fumtqicibn, con aqua del rio 
'E r fi vtl7, h Li tfIIa t'ro ro) rPlics- , 0 o so dote funitgar si 
cS j; 'v , aa I.:l I !' I[ur tup, puodo lov r Loden - los 
. , .; . q i n J;lr If t , [rtn di ce quo L fr. n,, .r],nI l tI ti~
ha . s t :j ,r f , I) ciarrtir n ra raciar ayua a sus plantas de 

to- ie." n . .0 Od: . 



COSECHA
 

Diez semanas despuds del transplante, 
 Sixto inicid la cosecha de su
tomatera. El 
 cosechd on tres diferente cortes durante un periodo 
de
 
cuatro semanas. Usando unicamente mane de obra familiar, los Danegas

invirtieron un total 
de 29 dias do trabajo durante 
]a coecha.
 

Las tareas d2 cusecha iIVOllcrarori el cosechar 
 a mano, solercionar,
 
empacar en ca!as y transportar los tomates. Para empezar, 
 las cajas

fueron opiladas en el centro 
del terreno cultiva,,o con tomates. Cada
cosochador 
comenz6 a cosechar a mano, recogiendo el fruto on canastos.
 
Estos canastos Ileoris fueron 
apilados y reunidos para SU selorcidn. La
fruta 
 fue scparada on tres categorlas: (II primora calidad, o sea los
 
tomates mas grande pero 
a~n no maduros; 
(2) tercera calidad que consiste
 
en tomates ya maduros, malogrados o daftados, 
 ue son los reservados para

el consumo faniliar o como alimento para el ganado; y (3) la 
 socunda

calidad, consistonte en los tomates ue 
mediano tamaho, o ain veores de
todo tamaho. 
 Cada caja se empaca on sus dos terceras partes do tomates
 
de segunda calidad, seguldos de dos camidas do 
tomates de primera cali
dad "para quo 
presonten una buena apariancia". Una vez seleccionados y
empacados e tos 
 son transportados on una carretiIla hasta 
 el camino,
 
donde esperaran el transporte al ,iercado.
 

Cada ca a de tonto pesa unos ?' kilos. Los camruneros lorales que
principalmente trabajan 
en ul transporte de 
madera c grava constituyen

la principal fuente do transport( al mercado. La esposa de 
 9ixto,

Francisca cs Ia rpsponsable do acompahar Laslos cajones al mercado de 

Ramadas on la cludad do 
Santa Cruz.
 

En cuatro vi aies diferentes ella vpndi 
90 cajones a los intormediarios dcl aerca
do, estos compraron pnr cajones y luego 
r e,, r.n d tr-n p I1!iI nrs. Fl transport o Ip
cost; n c ica 15 posos (Uq 1).1,)) par
cajbn man Otros 15 pesos par si propio 
pa-,a e . conp, aando la c r g,. 

Francisca vendic0 os 90 cajo sesdi tcnat
. UrP pro prnod io do 78.55 pesos Ier 
c a a S5 14 )i, cenPrano un ingroso bruto 
do 9,564 pesos (USt82.5 6), Luego do 
rostarle todos los gastos on ofvective para 
Ia eni II, trabajo contratado, producto; 
qul mi cus y Ins costo do transporte al 
"iurr ad , os B;nn a qaarq on un promedio 
do '; I ,cacs (US;I?.u5 o r cida uno 1 l c 
I" , ', (Ip , rtr aai o (;ihci Iir ir/o Iido. 
I icrr- ! c,,, in trtr ajador i , 011 pesosat do 

par ra r e;c ti-npu. 
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AJIES
 

Durante los ahos agricolas de 1960-81, 
 Remberto Vargas de
de cultivd aires de la 
la comunidad
Forestal 
 variedad conocida
total, el como Cumbarito. En
sembrd 1.7 hect1reas de 
este cultivo distribufdos en
diferentes cinco
terrenas. 
Su experiencia y pr~ctica 
en el cultivo do ajfes se
describe 
a continuacin.
 

SELECCION DE SEMILLA Y ALMACIGO
 

De la 
 cosecha anterior, 
 Remberto habia seleccionado 
una arroba (25
libras) de 
los ajies mas grandes. 
 Estos los habla mulido en
mucho cuidado el tacO con
para quitar las semillas, que totalizaron
peso. Luego el lavd las 
una libra de
somillas en el rfo, dejando que
limpias rembjaran en el agua par 

las somillas ya

una 


picante. 
hora hasta que perdieran su 
 sabor
Estas somillas se secaron al sal par varios dlas.
secas, las Una vez
semillas so guardaron dentro de 
la casa en 
 una balsa de
 c ~fa ma.o
,
 

Para el 
 almdciqo, Remberto splucciond un lugar 
de tiorra rico on 
materia
orgdnica. A~fadiendole arena, el 
mezcld, y cirnid 
la tierra hasta lograr
una te:(tura fina. 
 Do esta tierra preparada, dl nrepar6 dos
una camas, cada
de 20 cms. do alto, 150 cms. 
de ancho y 2 metros do largo. Luego de
nivolar estas 
 canos, Re.,aerto regd

forma mas 

la semilla en la superficie do la
pareja posible. Luego dl 
 cubrid la semilla
delgada de tierra de 
con una capa
2 cms. de esposor. Sabre las camas dl 
 colocd un
techo de hojas de palma motaci para protegorla de los roedores, p.jaros
y del sal intenso. 
 Una voz sembrado,
agua (a travtls del las dos camas fueron regadas con
techo de palma) usando una rogadora de
•siguid regando cada mana. Se
Lrus di'as. Los brotes do aif 
gorminaron
dfa5, luogo de las on cinco
cuaes 2l 
 terhe de protoccidn 
fue quitado. Un
despuds do sombrado, mos
los brotes Pstuvieron listos para el 
 transplante.
 

PREPARACION DE LA TIERRA Y EL TRANSPLANTE
 

La tierra seleccionada para el 
cultivo de ajfes habi'a
el lugar sido previamente
de cultivo do malz y sandla. 
 Remberto ar6 la
arado tradicional tierra con el
tirada pqr buoyes. El 
realiz6 dos pasadas, Ia segunda
en Angulo recto con 
rospocto a la primera. 
 Esta preparacitn de
tierra fue realizada en cuatro dIas para una 
la
 

jando salo 3-4 huras par dla; P1 
hect roa do torrona, traba

resto de los 7/10 do
proparados hect~rea fueron
a mano, 
 con un azadbn, dandole vuelta 
a Ia tiorra
onterrar residuos del para
cultivo anterior y la 
 mIaleza. Finalmente, 
 los
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hoyes para los plantitas do ajf fueron preparadas. Estos fueron cavados
 
con un punzdn. Los hoyos fueron espaciados cada 00 cms. on uadro entre
 
plantas y entre hileras. Cada hoyo fuL embrado con una sola matita do
 
aji, preionando Pl suelo con la mano alrededur do la base do la planta.
 
En las dos primeras etapa5 Jr preparacion da tiorra y de o;ir.mbra, 
Remberto Vargas invirtib 7>5.5 dias do trabajo familiar y 23 dlas do 
trabajo ontratado. De osLoc 48.5 dla;, Ln torcio (16.5) luvron dedica
dos al transplante y actividades de almacigo, 9l resto fuo para tareas 
de preparacitn do la tierra. 

TAREAS CULURALES
 

Remberto deshierbd su cultivo do ajf cuatro vacen y roalizO tres iumiga
ciones. La primera do estas fumirjacione. so ll.vid a cabo una semana 
despubs do terminado el tran plante. Para realizar caoa fumigacitn, 
Remberto llenb un cilindro do 200 litros con aqua. A esta agua so 
ahadi6: 

-Antracol: 6(1 gramns 
-Metasysto:: 25 cucharadas 
-Bafolan: 1/2 1 ti3 (abono foliat) 
-Adherent e; 5 r-:ch; ad~ae 

Estas medicinas fueron rezcIada5 dtontru do) cilindro y so removieron con
 
un palo, Usando una cal aur:a / au coridor , Remberto ilen6 el tanque do 
su fumigador unas 16 .eces para cada fumiqacitn. La soluc16n qulmica 
fue aplicada planta por planta. 

En total, Ranberto ihvirtin 51 dias do tiabajo familiar / 72 dias do
 
trabajo contratado para el d2Ghieih y funlc:,cions de ,:ultivo do aif.
 
gJicionalmentc, l gasth 1,711 p cos (1U ,O..14) on la compra de agro
qu1micas. 

Cpatro meses deopuils de) traib plant.L, el cultivo do ajf estu.o Iisto 
rare el primer cot to. Dirante un pLi i(do d!, asnis semanas so realizaron 
tres cortes mas. En un sr.I o di i, un cnsechajor puede recoger dos arro
t, 5s (51) libras) do a i . . rwojcto d,he sor v endido Io r as 
rapidanonto p - i I)p, ya (ie dcu ! a ,-rni, (25 libral I a p0rdida de 
prcducto puodo alcan..:,r h: - f a c' 1_'tnvn, , i Iibrosl Fn 3-4 dias. 
En total, Fc. r~r. r t r, , r. , d. f - -, ('; I vni I :,r 1 17 dI as de 
tr, j 7',r,n ~r1.ad pa ,; c char -1 (ilivno (If: a I. F:Iu i Ili :- otros '1 
cla (dF trib,jo contrat,:, . , sele ri "nnr' r!Picar P) anI. Dobido a 
que rote roP 'UC 0 ,e m t)rjra tan , se nP:c vitan varias,n rap idaPnt 
sal Pctri e -- U1na n 1a f inca, yu:, uo o InmsI u ar 0u; do v enta . La 
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clasificacidn del ajf 
no solo es hecha por tamafto y peso sino tambidn
 
pur color--rojo, amarillo y verde.
 

El producto total del 
cultivo de aji de Remberto fue 
de 524.5 arrobas,

de las cuales 17 arrobas fueron perdidas debido a que el 
 aji se malogrb
y a la reduccinr, de peso. Vendidos a un promedio de 69.30 
 pesos

arroba, el cultive qenerd Ln ingreso brute 

por
 
do 36,560 pesos


(US$1,462.40). 
 Los gastos en efectivo para el 
 paqo de trabajadores

contratados y do productoi qulmicos 
fue do 19,641 (UWS785.64). El
ingreso neto 
fuc de 16,919 pesos (US$676.76) .opresenta un 
 total de

142 pesos (US 5.86) por cada 
uno de los 
119 dIaG de trabajo familiar
invertido en la familia Vargas. Ya 
que el jornal do trabajadores contratados fue de 0) pesos par 
dfa en esa dpaca, el retorno per Ia inver
sib dcl trabajo familiar 
fue casi del doble.
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FRJJOLES
 

Los frijoles estAn siendo 
cultivados per un creciente ndnero 
de pequefos
agricultores en la regidn 
del trdpico. de IDS 71
Tres participantes

cultivaron este producto en 
1980-81. En el siQuiente narrativo se
describe la experiencia de Domingo Correa de 
la comunidad de_ Naranjal,

quien sembrd siete tareas (7/10 de hect~rea) de frijoloa; on 
 Junio de
 
1980.
 

PREPARCIUN DE LA 
TIERRA
 

Domingo sembrd 
frijoles en un campo previamente sembradu 
con mafz. El
contratd Lintractor para una sola arada y dos rastreadas, par Ias cuales
61 pagd 150 pesos 
(US$6 prr tarea o ,0)50 pesos (USt42) on total.
 

SIEMRiiA
 

Para sviebi ;r s.s ti_2te tareaG de tierra, Domingo isd so propia semil a que habia sidCi a acPnada rn vailuas de Id cosocha drl aho anterior. AI
aImaceo,,r 
 f:ijoles n su propia vaina e-tos 
no son tan dahados por
polillas y jtros 
in ecto . Fara preparar la scmilla para 
la siembra es
noceca.o 
 tr i 11ar 
 Ias/,ana. Est:c puudP ser hanho de dos naneras:
golpear Iam aina 
 c n U 
pa eI, a czm .nar enc1na d s vaina. Una vez
tr i llado , r s r e'L-a r i -', inti r lu frij o l u:;p a r, iqui t ar pa l itus e imp u -
re -as. Ta I a lia dbbi ?r, 3emi e du set revi sc 
 a para buscar rastroc

polillas, y par a 1u10 a semi 

de 
' !a danada pueda ser uli inada. A1 gunosagricolltnrpe cuoaprin II au semi dxu! cum rcio; en 1900 1as se Mi lasfrijol as vendiaron en ISO pesocs (iWt6) 

de 
pir arroba 
 a USt .24 par libra.
 

Debido a ls 
xo:i encia5 do Ia tareos 
d- deshierbe y co 'cxLha, Ios agri,.ultores prefieren espaciar 
su siefibra en etapas, cada
con etapa separa
da par Linos 4-6 dfas. Este fur el caso dc Domingo Correa. 
 El sembrdtrees tar-c te tierra inic:ialI ,nte y ILuE-jO, Luatro difas mas tarde,sembrb otras cuatro tarvas. Dominipo esperd en ardos cires que 11 oviera ante d, -rdlrar, El cnmbrd su culti:vn (ipfrijol usaidno na se bra dora mec rnc.n ',ex :ciOn(ve dudicada iln i )z di Ev adai por couIn i za doresMP .', t. . El r f ild sni co hradora do modo uqoe arrujar -4 sviil las con (idi l in. F l cultiva fue se;iilrado dejando espacios dc '*)cm s

fora de cuat1t. Usar1do de esta 

4 . an 
h rramie inta , Do ningo te -i nh la siembrade frijol eri 1cs etapas con soln ties dias de trabajo familiar. 
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Si Domingo no hubijera tonido una sembradora, d I proi 'ab'imontu hubiLratenido que sombrar su cul Ii vo do fri jol usando d ! horr ami orci onal , el punzdO. Esta 
ta tr adi 

es uni.a vara ' omada con pu O,: OI Ln oxftromo de3-4 cms. dc di 'antro. El scrubrader abro ui hoyo pari ja tac illa, deposita Ia semilli con Ia mano, y cierra i1 1;oyo Lm ujar, i tierra ronpie. Cuando la s ai I I a usada cs 6de hria 
el 

usualmente c:td , 1! agricultoraumonta 
 Ia cantidd dunf r]Uill11 d t illas dofri j ol . CUaiddn i1 punin o usaao, el hoyn do 
-, i 

0 Os.acu usualmente
salo de 3-4 cos, de profundidad. 

TAREAS CIjLTURMLES 

El cultivo do Domingo 
 Correa germind en cuatro dias 
 d~bido a la
abundante humedad del su cc. En rl 1 apso d 1 dl ar. 6 1 mpo.z6primero de los eltres deshi :rtres. UI sPgundo emp
oo luego do soi - seiianas, el tercero alas dioz9 o-aara, Domingo tambi bn realiz6 fumigaciones, la primora usaando 
Diianrbrn mcclado cn in 
abono foliar, el
segundo usando Naovacr6n. 
 Su inv'rsi6n totai 
en etsas tareas 
fue do 4.75
dlas de trabajo famiI 
ar, 4 rla: do trabajo contratado y 200 pesos 
 on
 
productos qulmicwo.
 

COSECHA
 

Se inicid la floracildn del frijol 
a los 35 dfas, 
 )as vainas demoraron
2.5 moses, 
 y IIlcult vo al canzd su momento do cosocha a losLos fri jol es tres moses. 
sousu, i rmrnrie coselian en 2-3 cor tSo SEoPrrcados. Los fri joles estn maduiros Cuandlo Pl -01or do la vaina caimbia do vcrdo aamarillo. Es important rno d ar .uo las vai nas sL oc ia n uy socas, yaque se pueden abrir 
y I o,Mla1 p.Ur cr al wurwn. 

Domingo corienzd a coocua i 4 o s;eptieimbru de 190 . t.o-cosochadorescomenzaron 
a ruc[ugor las viina: a ,nn ' a conocarlas r ndos en la saco ; ifrrrracintura a on canasta , y a aciar las car ga an p:;e o ;' rrecoleccidn corutr 11. ,[_as "irn ; fU IItullIUU0go o i2la rL- 11 501 jCr u ii"Imemana, lueqo fueron tri I ladaS cort Lu pilo, ','fntoadu a 'j!r'ir laiimpuruzas, 
 I fI('a ,,;l2e.oralc-1Ln I nt acos d e 'LrtEl pr I rmer r i1r. I vIf; ;;, 1lDu, inqc ;n1dir0 1 . l ,:' l o. (g t 1, IZO'I b.ra,, duprecio d.o , pro r -I 1 L . i ., pur qrrintal, pur tanto generando Ln rig! n[,u bruto de4,532 pesom 
 (UJI I 1.'P*. EO) ucionirrC los rjastes pr; paC'r1i.!
a larado, tratjo contratado, y prn:uctw-, qifrricos, lou Co, ra ganaron un 
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ingreso neto en efectivo de 3,042 pesos (US$121.66) que representa 78
 
pesos (US$3.12) para cada una de los 
 39 dlas que la familia invirti6 en
 
trabajo en el cultivo. Ya que el jornal para 
el trabajo contratado fue

de 80 pesos par dfa en esa dpoca, parece que Domingo Correa ni gand ni
 
perdid con su cultivo de frejol.
 

CAFE
 

Muchos pequeftos agricultores de 
la regidn del trdpico cultivan cafd. Lo
 
tfpico de este cultivo es tEner algunos cuantos Arboles ?n
repartidos

lugar de una plantacidn, y el cafd 
cree predominantemente para 
consumo
 
familiar mas 
que para la Venta en el mercado. La mayoria do voces la

produccibn do caf6 refleja pr~cticas de cultivo muy 
simples caracteriza
das par la ausencia do funigacidn, abono, y deshierbes frecuentes. 
 La

siguiente descripcidn estJ basada 
on la experiencia de Griseldo 
 Herrera

de la comunidad de El Torrente, quien inicid su 
plantacidn en 1980, y

tambi~n de Edmundo Saavedra de la comunidad do Porongo, quien ha 
culti
vado cafd par muchos affos.
 

TRANSPLANTE
 

GrisLIdo 
ierrera inicid su plantacidn de cafd con plantitas cbtenidas
 
gratis de otras productores. 
 Estas plantitas germinaron debajo do otros

Arboles de la plantacibn donante de semillas de cafb que cayeron a la
 
tierra durante la cosecha del ato anterior. Griseldo obtuvo primero 
100

plantitas, 
 y luego otras 230. El 
excavd las plantitas personalmente,

las coloc6 en bolsas pldsticas con tierra fbrtil 
 para proteger las

ralces; y las trajo a su 
finca. El sembr6 las plantitas on asociaci n
 
con 
otros Arboles frutales, espaci~ndolas con el sistema do cuadro cada

3 metros a sea 
3 metros entre las plantitas y entre las hileras, on un

late de cultivo con un re'a 
de 3 tareas a 3,000 metros cuadrado;. Para
cada plantita dl prepard un hoyo de 
20 centimutras de profundidad y 
 un
dfametro igual a) ancho 
do la pala. Ant:es de plantar cada mata on su

hoyo, el rompid la balsa do 
p 's~ico alredeoor de las rai'ces. El reali
:d este trabajo 
en Marzu de 196. para aprovechar do 
la Opoca de Iluvias.
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TAREAS CULTURALES
 

Toma tres ahos para que un rbol do r af, ,:I ar c ,, atapi do production
inicial, [urantin este th empo aliuno; wq:r!criOl r ", re1 zan dos deshi r.bes al acRO, otras Un , alijurnos no r il;an riqmir, Lo, deshierbos on 
mayormente renlizadas vn b inefc diV J . hiJo, cn anual 'l cultivij col1eA cual l cafL isth asociado, y3. a mal z n ,,'uca. Si , cal, crec, onuna huerta ,do frutales--irioles d r io , por ejempio--l , t'roas delimpieza dvi tiorra y do deshierbe qon coMnMOntOL reai wad:n s n antes
de !a cosecha, para facilitar eA acceso de Ais tralhajad ur , <, Ws Arboles en produceibn y eA consecuente transporte p is it ao:ochada.
Tambidn, durante Ai nrimer An de la nuova plantacin do cafe, eproductor tendrA quo darse e.l trabajo de reqar cadi planta nue'y, a man
 
on tiempos de s quia projongada. Peru aparte 
do stas ,ctividad .a'n smencionadas, los Arbo es do 
 corl no reciben atenciOn coma regia general.
Los Arbales sen mrny pocs Yeces podados, Fumi qaolo u abonadas. Los 
rboles se dejan a la bode de Dlias. 

COSECaFI 

El caf 0 madura en forma dispareja, par tanto Al frtAo cS casaeChado
 
normalent en un per'oda do ros meses y en ties corts diferentes. El
pru:ier cor t; unu I mente Cotrrr entre Marzo y Abril, cl cogunJo en Ma)] yei tercero or;Junio, Los f utos d tI on o5oft f- mane y de -anora ne,, selective, nmuendo eI aohi.tic soleIL con'char /or mas qrfld rm v r aas y omand- a o :P:.dauc5y .q , verdas para m r w, y tir c " i do, a o
rrf .-- postorinr .. El cosechador ropasita Ion fruhqv, ina oar, :,
In un s e i" ;y " aLa . 1i cir it.r Eqto 4 a r : 
 - , x 1'i s un i 

ca inon d, . ra I Amdo almud,s. E a! "d ' ia u inadi d idatra[d-iona ori ronor ar LAN, arroz, mal:z mnd. E uadria I(I" r l h,- ,f n -, II. (J;u -! l -. 1 U r a f u no di (1 1 it- - . i;r, c a -. id L,r a, :,I. 
tiono tn p.2no complete dA 0-7- 1or, ;. I1'C ' Om dr cIl uA;;
cooechar tuua Impnte do 2-q Am Wdes en tn won (i, 

Ei procea' do cosch , rLInti,,a ;mv;rrito antoriomr' i inor,.motk.
roal i ado corando Al ihrnir rura t lem e to i,i np t , Io- r ciro', do r)
deo o r ' n ar ;; V1r ,i r Ih . F'or u no es 0. - i ,' A a [ coon 
hag"a]Ps sou r ' a:i r aroi u c tor tit , recogindo u Kf cmH a , a 
F7r dc', 1 . 1 r, t e i , - , , i " rr,tI C C h 2 C I fn

'j,US(r, -a Il ;-! ! 1 , l,, , 1{: ; , ,: c-ll t]. ;li ., t, :> rl_' 

1 ti n nrn i n, t -i ail aIl I it'  -' LModc mt mEnmm, o, i r 1 ei rcs, a ; a qm fm- r qIfri asn vr, 'on Drac'nudo,mc do Fu Ma 
d i r t. 



PROCESAMIENTO
 

La produccibn de caf es muy variable debido a 
 las condiciones del

clima, la edad de los Jrboles, y el ndmero de los cortes. Una
 
produccidn promedio bajo condiciones normales probablemonrte no eceda do
114 almud par Irbol. 
 Los frutaS cosechados son transportados a la finca
 
dondu son seleccionadns--las frutos maduros 
a pintonEo a un lade, los

verdes par otro lade. Los pintories son colocados on barril con
un agua
 
para remajar par toda la tarde. Al 
siguiento dia son peloda's en un

molino de mane para 
cafb conocido coma poliadora umando bastante aqua.

Los granos pelados son d2jadas a secar per un dia a dos dcspues d2 
 sor
 
lavados; esta demora 
se tree que "do fuerza" al saber dcl cal .
 LoG
 
granos son lavados nuovamente can mucho cuidado, cambiain varias
da veces 
do agua para quitar todas loq fragmentob do cAscara ), un a nabrana 
pegajosa que se adhicre al qrano.
 

Luego de lavarlos,; los granos esparcen on el patio a secar Jnase par
semana al so] fuerte. Los oranos debon ser volteads p'or Io men os una
 
vVz al dfa con un rastrillo madera moda los
do do que granom se se(lu. n
do forma pareia. CLIarr , sti siuficientomente so s , las janoF 
 camion
zan a partirse par la mi tad, y lj o seL comien an a parer tan dures qu0no se pueden marcar car. I a uha. Es On este momento uando detrn do ser
colocados en un almacdnr seco hasta que estbn listos para el consumo 
 de
 
casa a la venta en el mercado.
 

El card que c-, cosecnado verde recibe 
Ln diferente tratamiento. Wl es

remojado en agua ni es pelada. Ea lugar de esto, los grans de cafb son

socadus al sol directamente dentro do 
sri cscara. Luegn me les almacea
 
tambriba n s c!icara. 
 LaL ctIcaras se quitan justamente artes do moler
el caid en ol tacd. Algjunos anricultores prefieren el caf6 do granos
verdes par qua dicen que tian un sabor 
mas fuerte.
 

CONStiO Y 'IENTA EN EL MERCADO 

Antes de que PI 
cafb pueda sr filtrado, este debe tostarse y nolerse.
 
El tostado del caid es realizado 
en una olla de arcilla a tiesto. 
 Una
 
cantidad do card, alrededor de 
media libra, es colocado on ol tiosto on
fuego alto. 
 Los granos se movan y valtcan constanteente para impedir 
que so qumen. 

Se demora irna5 15 mi nutas hasta stinquoe tostadas adeCuadamente. Para 
aumentar 
el saber y dar un color mas tostado, algunas familias tuestan
eh card c)n aZICar rubia, la cual se quema durante el tostado. Una vez 
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tostado, el cafb es colocado 
 en el tacO y es molido hasta que se

convierte en polvo. 
 El caf6 molido ertar.a entonces listo para ser
 
fi trado.
 

El cafd o vendido sin clscara y seco.
 
De acuordo a Grisldo Ierrora, un 
almud de cafb guinda o rojo pesa 35-40 / 
Ilibras. Pero una ve2 5eco y sin cA 
cara, l can:idad dart un 
p, u de solo
9-10 1P~ras. En 1780 un! arroha (25
 

libras) d- card tabaf nco 600 pe,s , 
(US24) en Ia ciudad de Santa Cruz. 

Sciandu ls Granos de Caf_
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CITRICULTURA
 

Ya sea a gran o pequea escala, es diffcil eicontrar un hogar rural 
 en

el tropico donde no so 
complomente las actividades do 
 subsistencia o
comerciales con mas
uno cultivos dc 
c'tricos. Las priincipale; de estas

frutas cftricas son la naranja, mandarina, toronja, linonos y
Iimd . Otro5 cultivos do fruta de variedadus 

lima
 
no cftricas on (I mango y


el plAtano que siempre 52 
encuentran 
Lorca do la finca. En los siguien
tPs occionos so describon primero varias 
de Ias qgonoraI idades concor
nientes al cultivo lasdo frutas citricas. Estas doscripcionos serAn
complomontadas 
 con eipmoplos especificos de la cosecha 
 de diferentes

frutas roalizadas 
 por algunos de los hogares participantes
 
seleccionados.
 

ALMACIGO
 

Cuando una familia rural des-a tenor unos 
 cuantos Arbolet 
 frutales
 
unicamente para el 
consumo familiar, obtendra 
las plancitas de la huerta

de algun vecino (al cual le han germinado estas plantas do 
frutas caldas). Sin enbargo, para 
un mavor numero do arboles--para empezar 
una

huerta propia-- se necesitarA de un alm~cigrj. Asi como otros cultivos

donde sp c,.u Lre do 
aimbcigo, la tierra debe ser rica 
en materia organica , hOmnI,;a, uion
Li removida para evitar torrones. El tafraho de la 
cara depo ndc ra doI n(moro de riIant-is doseadas. F r ejemplo, para cerca
de 40-51) planti ts 
so noeosi tarAi do,, fiIas (carnas elevadas) de 10
rietro-, d r o. 
 L.i s e:Ii I ,s t,_I!drAn que so r cipradas 0 lo masrDmu;r ;ltr n ',1 0 ;,jardada d e dIquna fruta consuim da por la famiIia.

Parece ()IPor h ifi'riCr-nci] alquria, Ci esta scsi i a eat; fresca o seca.
La i 1 c, ;ol mbr,, on uf: surco poco profundo (de corca do 5 cms. de
 pro Lund dJi Ln intor vaIo s de 30-41) cnrs ., Iucgo se Cubr 0 con una capa
ligera dI ri.rra, Aigunas fanni las construyea aimcigos en 
ol patio dela fin:a df-o quo deutn vi.istazo se pueda controlar Ia germinacibn y
se martooga adocuadamrente protegidas del 
ganado y con suficiente agua.
Es my cono construir ura cerc a]I m~ci o hecho do palitos y de hojasdo p aIma. tambidn, sL necusitard cubrir las camas con un techo de hojas

de paI a hbsta quo la srmiI las hayan germinado.
 

Se In i c1,an I rjs alo.sc n s (2n Ia bpoc,3 do liuvia entre Octubre y NoviembL. -, pIari iitas r:acfvr n on 2-4 semanas. En case de una scqufa,
almdcicgo dt- ore :r- rq0do a iano coda 

el 
2-3 dias. Una vez que ha gorminado, la 1)1iruti tan serb dejadas on ul almdcigo a quo cre can par 12-18

Ioses, o h,,'ta qu los plantar: aIcancon una altura de 0 -l,)O cis. 
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TRANSPLANTE
 

Los cultivos de 
la huerta muy raramente son 
cultivns o:clusivos, casi
siempre estan en asociacibn con cultivos anuale7 lia.;ta quo los 
 Arboles
frutal es alcancon un al tut a quo produ. ca mucha aombr a, tna ptact ica quehaco mas oficiente ol usa de la 
ticrra. 
 Par ejemplo, las variedades
Incales cri oll as do n,iran a y mand rinas teman 7-0 
at no para alcanzarla etapa do produccion caoechablo; por lu mrno . eno ei,; do ostos ahos elproductor irF cultivando ial., z-roz, yaca, u utro 
cultivw anual entre
los Jrbales frutales. 
 Por esta razdn, las plantitas deben Eer plantadas
con suficiente espaciu, 
 per ejemplo 6 metros 
on cuadtca, ontre plantas y 
entre hileras. 

Los hoyas para las plantitas son cavadas
 
con 
 una pa!a de carpir, 
 El hoyo en si
 
Ps cuadrado, su largo y ancho 
 son i- %I
 
cjuales en tamiro a la 
baja de la pala do
carpir y Ln pOco 
mas profunda (25 cm .).

Dentro do 
este huyo otro hoyo Ps hocho
 
con un punzdn.
 

Las plantitas ;o arrancan 
cu idado7,ampnte
 
a mane las
do cantas dul alm~cigo,
 
cuidando d2 qut toda a ra ac es 
 est, 
 !
 
enterar. 
 S rottoout en on manojo, 
 se
 
amarran con 
una pita 3 una Iiana, v so
 
transportan al 11gar 
 dondp 'ou ubicari la
 
huerta. Aintes do crlocarlos 
 Ln 5us
 
hoyos respoctivos, I _, alantitis 
 sor in 
podadas do 
sus ra-ds. St coIccan luego

en ol heoyo cud -;,0o dr2sad qu el tallo
 
este dpscan';, c mantonar iant 
d I os Iado
y que el 5i:tnn,, ate r ai osm e ti deilttro 
d e hoyo reoino hecho aI centr . So 
colocarA lucgo terra d1ntro de cuadra
do y se apisonar1 con Iirme:3 alrededor 
 Paa
do la planta. El huyo csadrada so cr 
llenar do tierra on unam 20 cms., 
dejando 
los atros 5 ims. para facilit r 
que el aqua se mpoze y la humodad s arejar rotonida del agua de Iluvia o dpl
riego a mana. 


.
 

Es inportait to nfatizar, d? que los pro- \ 
ductores preioeron transplantar las
plantitas an 
 etapas, por ojemplo 15 
 A20 Cm,.

planta s un 
dIa, 15 staiseI siguointe mao.
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Esto se realiza 
para quE reduzca los riesgos--al plantar en 
 diversidad
de condiciones climdticas-.. pero tambidn permite ol 
distribuir las exigencias de mano 
 de abr;. on un pe;rodo mas largo, 
 Io cc:! ice dri
desarrollo 
 de la huerta un 
proceso gradual dp sustitucidn de cuitivo
 
basado en la eperiencia acumuladi.
 

TAREAS FULTURALES
 

La mayorfa de los productoros 
no fumigan sus drbolios de cftricos. Las
principales razones 
para osto son (1) un 
deseo de reducir los costos do
producci6n debido 
a Ia incrrtidumbre do 
Ias oportunidades de comercializacidn de la fruta; y (2) la 
casi total lalta 
do informacion 
 tdcnica
sobre enfermedad 
s de la huerta, y !os productos qfmicos que 
 e debonusar para tratarlas, 
 y dE. Lomo usar osto5 costosos insumos de manera
 correcta y do forma segura. ,a que 
eI qanado soIlto, muchas veces come
de la fruta calda, Ios productores temen quo las 
fumigaciones de
huerta pued3n onvnen ar 
Ia 

a sus aon oi co:rLu . La dni ca pricticacontrol de Innectos que 
de
 

ir ormaron los productoros 
 ue la do cavarhuecos on (1 slsteml de raicoL y echar coni zam. Este tratamiento sesabe que descor azona a I as hor mi gan de atacar I as grbol es y so cree
ayuda a las plantas jbvuniis para 

quo 
vvitar sfcarse. 

En los primeros aftos (pre-produccin), es comUn quo los productoresdeshierben el 
cultivo do la huerta do7 vecvs al afro. En perfodos que
sabe habr mucho se
viento, algunos agricultures reilizan 
un aporque do los
grbol es. jovenso para ayudar a quo no sean barr idos por 
el vi ento. La
tarea do aporque es tambidn realizada on tie pos do 
 excesiva liuvia
que puede hacer soltar la 
terra alrededor de las 
rafces ocasionando Ia
caldi del rbol. 
 Alguros agricultores realizan 
 labores de poda
anualmentu. 
 Eti tarca se ileva i c;bo usualmen te on Julio-Agosto. Siel agricultur no tiene tijeras de podar, 
 usar un machete. La poda de
los Arboles frutales es 
ouchas voces discontinuada una vez que el 
 rbol
alcanza la edad de cosm cha. Es;;ocial 
cuidado precisa la ooda de los

Arboles cftricos debido 
a sus ramcas rspinosas.
 

COSECA
 

El perudo do cosecha de los 
cftricos comienza en Marzo-Abril y puede
continuar hasta Agosto-Septiembre. 
 Los primeros 
Arboles que alcanzan la
madurez son ls limoneros y I ,. ,rboles do lina 
limb. Estos son 
relativamente men s en nbmero y se cosechan cast exclusivamonte para el consumo familiar a para proporcionar bases 
para injerto do 
otros cultivos de
citricos 
mas comerciale 
. Lu2go vienen la s candarinas que 
se cosechan
 en Abril y Mayo, seguidas de Ias tGro j s on Hayo 
y Junio. Finalmente
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vienen las naranjas on Junio y Julio y continuando a voces hasta Agos
to-Septiembre. En ahos de abundante liuvia el 
 cultivo de frutales se

realiza en varios cortes. Normalmente, el productor solo cosechar
 
suficiente fruta en un 
solo dia para cubrir las nuccsidades do su con
trato de venta o una cantidad quo 0l sabe que serd facilmente vendida. 
Par ojemplo, un volumen normal de cosecha diaria para la venta, 
 o cila 
entre las B00 y 1,500 frutas, o corca de 4-8 canastas Ilenas. La
cantidad 
 que puede sor cogida a mano par dos trabajadores en un periodo
 
d' 2-3 hares.
 

La fruta es cogida a ano , una par UIna , y luego es colocada en canastas. 
Las ramas mai bajas son cosechada, primero, y luego so procede a las mas 
altas. Cuando frutala cre 
e al alcance del quo estA cosechando, se 
emplearh un con
palo garcho para doblar las ramas lo suficiente para

coger )a fruta. Frcuentemente tarbidn se usard Lasuna escalora. 

canastas linas do fruta so vaciar~n on 
una pila en el cuelo, donde otro 
trabajador seleccionar Ia fruta de acuerdo aI tamaho y Ia calidad-
grande, mediana o pequeha-- mientras que tambibn doscarta fruta quo
la 
est6 podrida a muy dahada. La fruta solecrionada so separa entoncoe en 
cargas de 1UO unidadvG para set embolsadas para la venta. 

COMERCIALIZACION 

El productor puedo vender fruta de do. maneras. La manera mas
su 
 facil
 
y mas rdpida 
 es le do vender par cargas do drboles. Un comprador

ofrecerA comprar la produccidn de uno o as Arbolos a un precio fijo

neqociado. Ambos comprador v vendedor estimarin el probable voldmen 
do

fruta que pedro ser cosechada de cada Arbol y har~n sus ofertas y

contra-afertas hasta que establezca
so 
 un precia mutuamente aceptable.

En este morento, el comprador page y so conviortt, on el due o del carte
 
de ese ae . El tambibn se convierte en el rcsponsable do contratar la
 
mano do obra nocosaria pzra la cosecha del cultivo ademds de la 
 finan
ciacjibn de los costos do nerrcadeo tales coma bolsas, cajas, costos 
 do
 
transparto.
 

Par supuesto, quo el productor puedo tambidn cosechar y mercadear 
 su
 
praducto par si mlsmo. 
 Comm ha sido mrnncionado proviamente, la comer
cializacidn os umuAlroente realizada en unidados de 100 frutas y vondida a mayoristas. Fi 1900-81 el procio do la fruta fluctud en un amplio 
rango do 35 a 90 pes (USi1.40-3. e0? por bolsa de 100 frutas. Estas
fueron 1or: pr cros ofi oc i dos eo (21 merc ad do San ta Cruz . Pore elprecio nteo pare lo pruductoros era ouco qonoz dubi do a los castos de 
transporte. En la comunidad de Porongo, por ejemplo, donde la principal
fuente de do ingre o e Ia finca pravi one do 1a vonta de cul ti vos do
cftricos, lo productores so ven limitados especialmento par los altos 
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costos de transport? debido 
a que ostan lojor de Ia carretera pavimenta
da qu Lo l lsI Ieve a] mercado y cnn ,I i mpredLc hI ro P1 ra do parmedio. Fara traer Ia fruta en carrata de bLcc "ae Porongo a] riocostaba 200 pesos (USB). Cada canasta Iiu qo tenla quo ePr transportadaa trayts del rio en una oroya--costo: I( pam. (US tO .16) Del otro I adodel r o a] orcado de Santa Cruz implica oi o gaso de pasajv de itpesos (U S4.6)) per car ata ma utrus 15 peco-_r por l pa-ajo de Iapersona que acompaha la carga al rercado. For tanto, dada una carga dpcuatro oana-tas (800 frutas ) , el co7to de transpartf vin canento asc:( !J La 315 poos IUStI2.60) que representa 2. peos por la venta de 10fruta5. Una ve: en el mercado, el productor paga on i apuesto de .c rradcn, lIamada sitiaje ma s las muItas puibIL5 de a entus muniiciale que
encuentran 
 a los productores vendiondo 
su fruta por" mas del 
 preciu

fijado par e] gobierno municipal.
 

INJERTOS
 

DP todas las 
comunidades p,;"t.cipdntes en
el Proypctu 
de Prdcticas Tradcionalaes, 
Ia

comunidad de Poronqo fue a tLnica dode Ia 
venta do frutas constiLula 1a principal I 

fuente de 1nqre,;o de )a finca. i edido a
su relativa Le cpcial izac i n 
 n Ia {producci bn 
 d, fruta la 
 re donited dn
t.v-p-, d(Poar n T'Le ronno a Ioas nicos agr icultures qu epracticaban 
Ia tdcnica del injerLo. Los 

agricultureb de otras comunidad2, habian
 
Pocuchadn acPrc, dc In jertr peru aOn no ,It Y IhjE'fb
h ! -An tratado de u iarla ni siquiera a
 

tlr fn r;ta! n; 
 (ai'It., J P n , ori n-

Y -I I r b ri I Pi ri cnm5n oe msa, 
ro tontut Lrri; a olLasn s' r . d. ( iucales , a 2. 
la lnstOt,t; d b i do a quoe u fruto 
riprfen ta in mucho menor prEc in en e1 
mercado quo I de Ltro; cltrcos, loG 

cipal pie para lm njPrt.o,5. trrs recep
tu eOL usidrmlm f'or ongo sm; ciIIma Iimbn
 
/ La turn I i Ldi ante 
 l ninert o dP un 
Fla, n jD a in oa ,Jar i]i a A 1 Oll eI 
pr im ro il rarior d -U edad r u 'l, , on 2 ut 

3 L*a lugacfn t o I 0 ' -7. EIi n jurtar
tambijL . c,r a li calI1 d d1, la (ruta, 
proporcuana u a O.k.jO o Gite ncIa a 
s Qcar ma, 

http:IUStI2.60


Para realizar el injerto, uno necesita tijeras de 
 podar, un pequeho
serrucho para cortar 
las ramas, hajas torcidas de plitano que 
 sirven
comao material para atir. La 
cera 
do abojas tambitn us un malerial
ayuda. de
El primer paso es c1 sCIEccionar la planta ruceptora 
cnnocida
como pie. di-Pebo toner de iiQ-ll(u cm!. do alturi y 3-4 cns. de ancho.
Primero se debenle de quitar 
las racas. Luage, so selocciora und yenapara cincear ielinjerto. En este lu ar se hace un carte en forna do"T'. El segundo paeso es el dc preparar Ai injerto, quo se selvcciona do
tinArbol sano de naranij a o ndndarina. Debe do t ner entre 3-4 cmL. duancho y unos 50-50 crs. de debt
altura; tambidn do quitarsol las ramas.
Luego, en el lugar donde est la yepa, psohace on carte en forma do uha.Esta rajita es introducida en el carte en forna de delT pie.
injerto eritonces es Elamarrado fuertenente con 
la hoja de plitano. Paracompletar la oporacibn, se recorta el pie con carte piano, elun 
 injerto
con un carte en declive. Algunos productores prefieren cobrir la 
 parte
exterior 
 del injerta con una capa de cera de abeia para proteger elinjerto del dafto que 
pueda ocasionar la liuvia, ya quo si el injerto so
moja puede podrirse. Toma entre 1-4 semanas para quo el injerto prenda.
Finalmente, los agricultores stigierpn que 
el injerto solo debe de 
harerse en luna Ilena. 
 Elias no pueden e::plicar 
el porque, port el injerta

en luna nueva no serA ecitoso.
 

EJEMPLOS DE PRODUCCIOt1, CUSTOS E INGRESO
 

NARANJAS: En 1981, Cresencio Cosio de 
la comunidad de Forestal realizd
12 cortes 
do su cultivo de naranja. 
 De los 84 rbolps bl registrb una
produccibn de 
6,701) naranjas. 
 Estas fueron vendidas a tinprecia promedia de 69 pesos par cada 
lI')y prrujeron un ingreco 
bruta de 4,623(US$184.92). Cresencio Invirtib 8 dias 
dQ trabajo familiar y 4 dias de
trabajo contratado. 
 Lue o do restar Ql total de 
costa do produ:ci n de
2,000 pesos (USt80)--dP iu' cualuc 
 440 pesos 
(22 j) fueron castas de
transporte --Cresencia tuvo ingreso netoun 

(US$13.12) par cada dia 

de 2,623 pesos a 32.3 pesos
do trabajo familiar contribuida par 
la "amilia
Cosio.
 

El mi sma afbo Zendn Soria de la comunidad de Porango cosechd Fus 151)
Arboles do 
naranja, obteniendo Lna 
producc iOn din 20r,5-i) nar-arjas. Estasfueron vendidas a un preci a promedia de 60 pesos par 100,
ceda resultando en un ingreso bruto de 12,250 pesos 
(US$1490). Zenfin 
invirtid 27.25
dias de trabajo familiar y 22 dias de trabajo contratado. 
 Slis costos
de producci1ir totals 
 (ex cIuyendo eI trabejo 
 fomiliar) totalizaron
2,450 pescs IUS190) , do Ios cuclCs R50 pe;o- c '5 ' fororn para loscastos de tr:7-i;;orte. El rOSuiltado lue un inq, oo noto di V, SfT) prc-so36') p sao-; (US1l1.40) par- cada dia do traba_.j faiilar cuntribuido prt la
 
fanila Sri6. 
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MANDARINAS: En 1981, 
 Perfecto Soria dp la comunidad de Porongo cosechb
 
47,565 mandarinas de 
sus 101) Arboles en produccion. 
 Estos las vendi6 a
 un precio promedio de 
7. ppsos (USt3.72) par cada 101) mandarinas y tuvo
 un ingreso bruto de 
44,312 pesos (UStl,772). Perfecto registrd 
 inversiones en mano de obra de 
47 dias de trabajo familiar, y no contrat6 a
ningun trabajador. 
 Sus Onicos gastas en efectivo fueron para los costos
de transporte, que totalizaron 
los 4,555 pesos (US$ 182.20). La familia
Soria par tanto tuvo 
un ingreso noto 
'g 39,757 posos(USTI,590) a B46
 
pesos (US$33.84) 
 par cada dia de trabajo {amiliar contribuido a este
 
cuIti .. 

LIMAS: Marcos Valverde de Forestal cosechd 13,300 
limas de sus 16
Arboles. Estos 
 fueron vendidos a 4n precio promedio de 41 pesos par

cada 100 generando un ingreso brute de 5,520 pesos 
(US$220.80). Mrcos
hizo una inversi6n en mano de obra de 
17.5 dias de tribajo familiar y
9.75 dias de 
trabajo contratado. Sus 
costos de production totales
fueron de 1,048 pesos (US$41.92), de los cuales 265 pesos a 25 
% repre
sentaron los gastos de 
transporte. La 
familia Valverde entonces obtuvo
 un ingreso nete de? 4,472 pesos 
(US$I78.88), quo representan 255 
 pesos

(US$10.22) par cada dfa de 
trabajo familiar invertido.
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MANGO
 

Siempre es posible Pncontrar uno o mas rboles de mango en las oropie
dades de pequehas cimpesinos en el trpico, pern 
solo algunos de el'os
 
cultivan el 
 ango a una escala cotrprc1al. La 
siquiente descripci6n Psta 
bas-d; en la ,:;porroncia do dos do ostos productorc-,: Frudencio Molina 
y Franc i co Ter Jn ambos do Porongo. La huor ta de mango do Ia familia 
HoIins totaliza 116 drboles, mientras que la familia Tnrln tivne 330 
Arboles. Corca de un torcio del cultivo do mangoS do 
 omor(i- fincas
 
fueron p1 ant adas con vari edades de manmo gr ande y el mango
resto con 

rosado, que es bastantr na pequeho.
 

I RANSPLANTE 

Los brotirs de nango gero nakiei io,-ma de
natural la fruta qu- ha caido

dp los 4rbc ie . l:cIusi',.?., 
 f. tn f cil de consog ir estos brotes do 
mango que es innc: arie ;Lenorar se,, i I as. La 5'mil a se Lcha vnr La 
superficie do La ti rra y brrf!o por s.' ni 0na n:1e Io r e s ,iso do las
plant,;s y Ion drbls, . fn.)itsivo. las semilla 'to don germi nar en tin
perfodo do ocho [Ff.,.brotc do mango dobp ser tr anspl antado cuando 
alcanzna ni l i:ura do ',0-40 cn . Al tranaplantar los brotes de mango se 
dobe de ser nv cuiado5 de no ueob rar nin guna parte (I si 5 torma de 
raicos, por quta u5to causarca ti:.mi inn;,diata d-es cacibri. 

t l 
d oSO . Irc , " do ( pc 

Loas L)r -,on initado c coo c.-spac ado var ib Ies d op end i endo de los 
,c7 dI d v d ta pmodtctore, taito co ne du I, \ar1edad deMcacro.1 , :;,.S ,0s :,1 I,0 lot Ion b ot s d bpri "lantair ..u a una distancia no 

meoor de 10( t.re5 r n tri la ta,;. ,!,,i L, o , I .paacciadoC- - -, 
t ip c dde h : :dc r. ot , c! cuadro, L.o hoyaL par a I s brotps son
h P h , cr!n un ;un dc V no debin de ec Ld ; Jo I o, 2 Q cns. de 
pro f u rid1 dad 

CULTIVO
 

Normaimote, los rbole do mango no poaansv ni so fuLmoan. El mango
es bantanto rosistente a Ia%,ntfPnrmedades, y adqids productores sonIos 

tambi bn resistcruos a ,urimi 
rlos per quoi lj ? ta co a Iafruti tierra
piede er vpn :-, av': -: sul U-.
a I as ., t-,n gana d Ca i la Unica tarea

do cl tivo nun te para ,anq es derPq u ir? 1o ov la deshierbe. Dos
dvsh i L-rboL a I 0 aonn nor Lissn. Lo'; ras du-i do na L - a arranc ada yhi arba muii r nun i das en p;?qiie-fas n Ian y 5on qoPmadas. Las coni as son 
luego esprc di aslrPdedor do ia1 1 ,os dcl Lrbol, 
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El mango rosA d nri-a solo tir5 atos pjra atC.zar 1,icdadr d pr oelrt_'a c]mango g an , relt icre de soits ahb s. [.a tr uta dc ;.- ta : 1ltiria ,',itd, d 
usualn nto Madura 1 0 Oci nn T- da pr Iivr-n irtIh i I { ' si0 t 

real zar oQn(11 .,t 1) . SPL.- , . -on ArU in n 1ni, L a c IL., -asjPIIJc :i Ct 'r - d L! Cm-rI5 d " tchar i l ,fI ;'It'lt1 t 1o] in) ?e.to p pdoit SoIt cusEill os S '.udiind otA ,r ti Q H . vI i, ndiqtit I a frii, cr1q Eph.
 o Ps poi u p or qpi p nrIII .at c . ;: tjOOt-joPts tIllt verdo ey n(2 lf .Ianadurar prim i[rIf ;at es dp su v/ernU . La I ; ,{ ii On 
oImn1 H c .1f rol ii f .PI coi u n t a ff, i.P .I 1! 11. I( d . 

Coma ton Attrci s, Ina " prludo nett, ai In vtndidw oI utjtni du5 ci '0I)'irectan t, 
 yr n ' I c dn di? titdo a t ,a -" jdereco de cu cmia pa" ,, ;' 
o
 

-n'e ', i iw Ipoi
o 'cii.L.-s p/rcdLu .c-I(on duL, t o tai t , ,, , 4,i. I' r ",i 1 f. o'- , O _qrnsnde pit I t )im d, L.p Pt .' i • sarI ,prado----------
a' rl , C .,- fr-iA arn l Irt 1 pi t 0 p " It 'r 
 y; , '' I-t, ' C I i .deI c 'l
, ijP t a I cr dtl, t o i 110-1 c jmayo . r1 , ' c0, p .i -:lt :,. t. ,,jr i., r or.j-..r-t, , , l r . 
W~as tnapcw L
Man yg 

c j Lot d I anl frP"; %u , v o-qTaA - i, r io-i 1 ' ri - UI' I fl.i i) . r a '11)' ,, 1) 1 - t;,' 1 1 4i r Y IL,'. i- C L' c,' C< , ]il ;'a ",tyIr tj ' -,f.oY- I Ir t III.Uai i ~ t ., .:. t I( it~ t a 
a (!. I ; ' 

En 191 a'n ., o o;! 'i 'veii)d -/,0 ti, r ;or ino rio aI,:, Ai I.i do 
dorb, t ,f ft ,rir-r iosadiO. A n -r'cin'r dirn dc 65 

ma n ! . , I () -;t, , '. !tIVD
I £ - I IC.'Ltit-Lao Ili it [ -f12!7,'A'
pr,' ) 3 - I, . ': it i1 vo r ec ibi6 11ra i ii'er- ,-" ir1 . dttr.; , ; j1 -, li r I dla . -. .;F. Co 3t,, '1 1b r, tt Itil ,] 01t a lL. g
L.frirt: .- i . , , ; 7 

G 7o' 
(I' I -r,'9121 , f. Ii- Sli. ' 1] ttas1 " 1, - q"' - nr......' ..- - qa,,!nI ! , i t! r d-r sn.c0 ' tP.-L1L C1'0iftI. . 1'1 Y "o n'., fuclc rue dc 02 po.c" Pi' ,!t"'1Cqte rp- ,

'r ; , 952 jsc 'WJHr74I ) par cada dca A ir bam fami' ar
in--eir;tJ a n ?z! cJU 'o. 
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PLATANDS
 

El pltano es otra de los Arboip( quI, se pusoe hallar en diferentes
Iugares de 
 la finca de Ioc pecq,cno; pioductore- d l titrdpico. C t emayormente 
 p lra consumO fani I IitdtJ IJs' t ut. ICS tnccdentes son-.vendidos. L s 
 lGtaI 1,I-L t da -, u 'LL; p Ianta constituyen I aprincipal f ntte de comitdi p a.a Io card s y el giado. El plot nIlo
usual,n rtL crece en 
asoci ac tn (.of! r en cultl va;---usualmente para pro.porcionar 5ombra. ruchas ',a-scomo tin cu Lava de rel Il n, ya 
So usa 


que ocupa peq uoas de
espac in ;rreno quae no ban 5ida dest i nados afrut a, gr anos, verduras a prodUrc iLn de pastas. 13y dos vari edades dt,
plAtana quo su,?culti .
Lvan prlirr- es vI pl.4tano argo, quE represu n i
un congl omorad. do var edades difurontom 
coma PI l craso, aMorado, Mi. aBorracho , H vutoso, Guayaqui I , Bel I aco. El otro Ls el guinea, qua no Pson plJtano on si', pero pertertecr a la misma faiilha y produce una fr.dagruesa pvra douIce. Amba , sn tdescritas coma p14tano ya que ]as przicti-
cas de cuIti a son dintticas,
 

I IsfiNLPLANTE 

Un Irbol Ide pltana tiene una 
vatda de 
cerca de seis ahtos, unaide guineo
hasta unos 
quince afras. Ambos prOdluccn una cosecha al 
 ara consistente
 .n un racimo consistente de iarias 
manes de 6-12 frutas. Una viz 
alcanzada sU madurcz, 
 el ,rbol di pi'ta 1' germina, un proceso conocido coma
hijear a la produccidtn de hijos. Coda hijo es
a retofto producido de una
papa quEe s productda desd d r tro du la rai'z d ]a planta madre. Un
solo trb cl I a Itt ano p0000C ro.d,,r has ta una 
 tocoPn a dc stao-Ehii o ,
nienda I i';, I no; 6-b, 

Cuanda nt hama-dr-e ' .I It, aii , hada, cLI alia s corta con tinmachetej lo 
 uea; qu.f,caq;g pcr siI ola). La torea del productor vs
seleccionar Inr brot c na u t s . sanos pa ra retamplazarlos en lugarde Ia [aI'd!e. Los ottro5 iratos dr, ion ser ;acado; de esto lugar paraovitar eI , lsrsmierl to y I vcmpitencia par los nutrientes y la Iuzsolar. .in embargo, ya qua r ad.i brot e puevde ser Lin Jrbol en sf , se
puede 2.,acavar cadi uaoo d st-osi. brutes y transplantarlos a otra ubi cacidn. LOs i'-ricultores r-c1Onai i iunPr estos rvtoftn , -olo debuo d sote:rcavados -,ndfas de buena ilun , (;, rroLir cuando Ia tuna este en su fasecreciente. 
 r bbtotn e; njor qui.sn transplanIo en per fados d- Iluv'iaaabundates, 
 nre ademts 
rio a:stas consideracionoe. los pl.ttanas pueden
oncetr tranplrtad i,, cualqtier rc- del ato. El brute de pl tano esta . eer
li ta o an-plantado cuJndo i:can za un dtaaa 15-10 cms. y lehan caa-ocm a brat atrnuevas haj as. 
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Los brote son transplantados en hoyns previamente preparados que deben
 
de tener cerca de 3) cms. en los 
cuatro ladas, y una profundidad de 20
 
cms. El espaciado de estos hoyis es variable. El pl~tano largo no debe

de ser plantado con menos de 5 nietros Ln cuadro; el guineo con 
no menos
 
do 3 metros en cuadro. LUtor O de que el retoo hi sido colocado en suhayo, sp debe de opisonar, pri2-ionando Ia t erra alrodvdn.- !i I -i ol nLa 
con el pie. Muchos agricu Itor es prefieroeri pod ar PI tolio de Ins brotes.
Las hojas nuevas brota:7n I upgo do 15-20 dI as. Si uoi caie nte so 
transplanta pl~tanos on 
una hectrea, se n cesitan 
400 brotes.
 

r°-A
 

Pa ?8.%t' 

CI" 

El Fl tano y Proceso de Transplante 

1,UL TIYV 0 

Doentro de la primera o seqjnda somana ol
dospuds de haber retoafado, 
cultivo de pl~tano debe de ser deshierbado; luego deban do srt deshier
bados per In 
menos dos veces mas--a los dos 
moses y a los cuatro meses

hasta que Ia copa se haya tupido y P1 crecimiento do Ila nalo a haya
disminufdo. Los agricultorps no fumigan los Arboles de p]itano. Tampo
co son nocesarlos aporque-, ni podas- qin embargo, 
 luogo do la flora
ci~n del cultivo do pl~tano a los nueve meses, los racimos de fruta 
ganan en tamgtu y on pero harta alcanzar st tiempo de cosecha a los 12 
moses. Durantos esta dl tia otapa es necosario apoyar Ios troncos de
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algunos pl~tanos con 
palos para evitar que caigan par el 
 peso de la
fruta. 
 Este problema es mas frecuente luego de 
las liuvias fuertes, que
aflojan el sistema de ralces de 
las plantas.
 

COSECDIA
 

Los pl tanos se cosechan de dos maneras. 
 Si el 1rhol ado se necesitacoma 
sombra para otros Arboles en crecimiento, se I deja aun de pie; eneste caso solo 
se corta el 
 racimo de fruta. Con otro mdtodo, todo el
Arbol es cortado con 
uno o mas golpes machete. El racimo se corta delArbol cafdo y so transporta .1 interior de la casa, donde le
se dejarg
madurar par varios dias 
antes de la Yenta el
en mercado a ol 
 consumo
 
familiar.
 

Ya que lus mercados locales 
estan f:ici eionte saturado5 
con esta fruta
durante la 5poca 
de cosecha, o! productor usualmente solo cosecharA no
mas do 20-30 raclmos en un 
solo dlia, a la cantidad que bI tree que podrA
vendor en el mercadn sin difluf lt.ld. Casi siompr es el amarural quion de casaes Ia respon-at)1 di transportar Ia fruta a) mercado y derealizar 
]a venta. Los pl~tanns son vandidos en una variodad de unidades-- per penqas (manos) de 10-lU frutas 
 individuales, por cientas
(unidades do I)00), 
 par canasta-,, 
 y par racimos. A fines de 1981 el
precio par un 
solo racimo do p!Itanos 4uo 40-50 pesos
de 
 (US$1.60-2.00)
 en la ciudad do Santa Cruz. 
 Una canasta costaba 
hasta 100 pesos (US$4)
porque contiene casi 2.5 racions, ,uando 
so corta en 
manos individuales.
Tambien 
es comdn para los agrICuJtures 
e! vender Ins derechos do cosecha
de Lno a mas Arbolos. 
 En tale., caso-, PI comprador paga circa de
mitad del precio del mercado par cada Arbol 
la
 

a racimo comprado--por
ejemplo 20 
 pesos (US$.80) par unidad, 
 pero ol es el responsabie de
realizar 
Ia.cosecha y el transporte do Ia fruta.
 

EJEMPLOS DE PRODUCCION, COSTO E INGRESO
 

En 19BI, Prudpncio Molina 
do Ii comunidad de Porongo, 
cospch6 un total
de 493 racimos y 3 canastas de 
gut noes. El vendia los racimos par
precio promedio un
de 15.64 pesos (U50t.67, para generar 7,711 
 pesos
(US5308.44). Cada canasta fue vondida par 60 pesos (US$2.40) o 100pesos en total. F'rudencio taobibn 
vendib los brotes 
de guineo a otros
agricultores y obtuvo un 
inrreso adicional de 250 pesos. 
 Entonces,
cosecha total su
fue de 8,141 pesos (UW5325.64). El trabajc invertido fue
de 40.25 dlas y fue proporcionada pnr ]a 
familia Molina. El Onico gasto
en efectivo fue do 
 150 pesos para pagar 
los gastos de transport-
Entences el 
 ingreso noto totalizi 7,991 
pesos (US319.64), que representa 199 ppsos (US$7.96) par cada dfa do 
trabajo familiar invertido en
 
este cultivn.
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Julian Alvarado 
 do la comunidad de El Turrentc-Las 
 Abrit as tambibn
cosech6 
 guineos, produciendo un total do 264 
 racimos.
vendidos E6tos fueron
a un precio promedio 6e 
I:.81 pesos (US$0.43) Por racino a loscomerciantes que 
compraron su producci61

1 en la finca. El ingremo totalde la cosecha total ',85..84
.t UStIl 4.15). 
 Solo se utilizo anoiodeobri familiar par-i 
cultivar y cosechar e'te 
cultivc,
d,.as. No hubo ningun 

c n un tnt& de 1)t ipo do gasto an efecti vo ya qU! ftue verdi domism( campo de LIutivo. en 21El i greso noto para Ia amiIi A] viradoesta osecha de quneo hip de 205 
par 

pesos (US$1I.40) par cada dia do nanodo obra fvamiliar invertido cn este cultivo.
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ACHIOTE (URLICU)
 

El achiote es usado como 
colorante de comida. 
 Se etraa de ;emillas
rojo brillante y marrdri oscuro 
que a su vez son producidas en vainas
 
que crecen veces aaro un
dos al on Jrbol tipo arbusto. La mayorfa de
 
unidades familiares rurales tienon algunos rboles do achiote quo 
crecen
 en Ia finca. Sin embargo, la produccimn es usua]menLe cooechada para
cubrir las 
necesidades familiares. 
 A pesar 
de esto, existe in mercado

comercial para el 
 achi te, y algunos agricultores venden su producci6n.

La mayor parte del 
 siguiento narrativo estA tomado del caso de

Francisco Ter~n do la comunidad de Porongo, 
 que tieno 60 rboles de
 
achiote.
 

PREPARACION DE LA TIERRA Y SIEIRA
 

Ya que el arhiote no so siembra ni 
 on huertas enni extensiones 
dedicadas unicamento a Psta produccion, no hay tareas especificas quese requieran para propa-r la El rbol crece en la iOi do tierra. 
asociacidn 
 con otrus cuItive. y ler'I sombrado 
a intervaIos de baja

densidad de, digamos, spis El
motros. achiete no es sembrado Qn forma
de semillas sino 
 que es trinsplantado como brotes. 
 Los brutes son
tomados de la base do 
la planti madre, quo han nacido do vainas qup han

cafdo al suelo. Eriotras palabras, Ia mayoria de agricultores tienon su propia f Lieto de abastocifionto c brotes de achiote. Aqu IIos queno lo tionen, so prestan de su',vOinus. El costo de la semilla on si,
es minima. 
 Los brotes son plantades en hoyos exca',ados de cerca de 20
 
rms. do profundidad. Estos deben 
do reqarse a mano inicialmonte hasta 
quo la planta estb bien Pstablecida. 

TREAS CULTURALES
 

El Arbol de achiiote e mUy resistente a los insectos, Casi el finico

insecto 
 que puLade se atrafdo por esta~planta es Ia hormiga nogra
conocida como tururu, 
 insecto preferido por las ayes de corral. 
 Per
 esta razbn los agricultore 
 no fumigan los Lbrbolos do achiote. 
 Tampcco

estos rbol s son podados, vs que,a toner ahos
pesar do varios nunca
 
crecon mas de 1.5 motros; un 
i altura quo permito inclusive a los nihos
el participar !n la co-cha. La mayorIa de aaricultores que tionen&rbulus i c h ot c rii pre ucupan dr, doshierbarlox; sol I 1 hacen
cucjdo van a deshirbar CtIo Culti-v con cualel p1 achioto ostd asociado. En el ;cjso del cu wlLivo de achiote de Francisco eroAn -- quien Ilev6rugistr i dirante 1980-,11--no P reali h inversion de trabajo ni deelectivo parg Ia preparacion 
de la tiorra, siembra o tareas culturales.
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COSECIIA 

Para cosechar Ios 
60 4rbole, la familia de Francisco IeiS'I Invirti6
14.5 dias persona do mano de obra. Ocho dias de 
trabaju fueron Iedicados a la cosecha de vainas di, -pmiilas y ctros 6.5 dlas elor proooso de 
sacar las semi as de la vairna. 

El rboI de achioto prLiuco Una
 
cosechia de achiote 
 dos vocos al aao;
 
la primera en Febrero-1larzo, la segun
da Ln Ayosto-Sapt i eibre. 
 Las vail iasdeben ser coech adas cuidadduseamente t 4'.---iF
cortando las r smas usandou n cuc ii Ilo -
o tijjeras podar,d st a tara es
 
usualmente roalizada p or Ia r-no 
 dee, 4r
obra familiar en sus momen o fibres.I 

Un a ve o ou; la , .'ainas hari i --s, cc .rl.
gidas on c Anastas, se dia, onc.,- ii
 
ool nor inn 
 Eilsr, a. Di( antL, cuto
 
periodo es i
Puy o a rt e .st c . ;': ,f
quo leo vanasai reicnS, .
 ? 
que os o ot giFa 1a pu[dIr c I. 
descoloraci 61 dc I j semi I asc-/ 

Una Yez ,_cas, las nasv a on ra)nsa-
das en Ur cajtn dr, 5i5, rc; a dii,.! 

/ 

Cona chla-acA. Este es ah i r f par rr, l." 
/l 

ladn, y constr-ul do d P ras,ajs y s /,
sost n ido on cua"r-o paras. rpp--aL / 

-stsit o de c.c. tn'c- mu prdor . . 
desc. fIdaroisar0 1a 'o-Craf)o 11;I i qn.a , cto..e aqci[ 1 i o;et..re, 6')/gal p P 

'in dapC.ti t cr) n,lI e vado,adc,- I__ 
_ ___iI

al q u, qni ta Ian ch;caras ya rlnj puode 
golpoear a nive de Ia r ator . LOs 
golpe d e b ,( - fir -,n s pr r no '1 
fuertes. 

a aEl vol imen pus do as va 1 nas nu1c a ea mod i du. fero qn dos cosechasseparadas, Ins 60 Airboloc dr Frincisco Toruin produjer-on on total di 18arroba5 (45,i do .lbs. smilli Vendidos en 261) y 250 pasus p.,r arrobarespectivacitn to, ol cul t o rodo ou n ingr' o tot0!t do 4,'LI ) pesos
US192) . Loqo dne reotarl r!a .I cost n; dikc ostchi (cmo r;n r caULratada v transpor tsi , Ia f-.iiilia ( r n obtuvo co Mo 1w21 -l n ro .724 pesos(USSI'2.97) por ca a IldiJa : trahajo familiar inivvrtiun. 
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CANA DE AZUCAR 

Casi todos los participantes del proyecto de PrActica 
 Tradirionaloq
Agropecuarias cultivaron caha dr, a-Ocar unade u otra mannra. La mayor
extension no escedi6 a 1/2 hectArva: Ios enor ---- senorados n par'c olas, hileras, en asociacion con otrUs cultivos, ir lusive'one ubica-
ciones aisladas para indicar in dol 
1,000 p iantas. t Dado estas operacioneto en tan pequefta P -cal,, f)n roprre

los 1 1 te terreno--promudiab-r Vena; 
rn

sonta qanancia para los agricultoros Pi vender su cosocha a molinos doprocesamiento comercial cafta aZdIcar.do do Usando mi i no, a r ano, el o5 procesan Ia cafta para jugo, jarabe y bloques duros do azdcar ruhja.
ElIos tambiOn usan los r, siduos do los talIlos pare forraje aninal ycombustible. Inclusive algun.s destilan el jugo de carta azL[:ide r para
hacer una fuerte bobida alcuhtblir-a conocida coma guarapo.
 

PREPAPACION DE LA IlERRA
 

Una vez Ia dofsembrad., Caha aZ d ar produce c os chai, anua I 5 par tin
ndmero indefinido de a!Ts. Los tallos do la cuspcho do un afto 
 son
cortados, y do Ia baso do Ia plants nuevos brotes emernori. El sembrar 
caha 
de aztcar, ontunces, so realiza nara af;:pliir los cultivos do c-,ha

,i oxistentes. Si el cultivn crec( en tierra quo estado
ha en oescanso,

Go requeriritn taroasE s teastiV s du i mpio7a deI torronn (rntoe sP describen en Ia seccin de arroz). SI e I ultivo ha de Pcr ser,,hrado entiPrra quo ha estado en acti.idad y ha 
tenido una cosecha rociente,

algunos mesos antesi, Ia preparaciOn do Ia tierra para Ia caha de az(lcarst, n neoes itar, do (inds i0oe1 . Por supuest.o, q !P si (s5 un caso de
plantationm ya (;tableioda do ca/t1l de -ZdrIa1 no 
 e n c5s5 tar!A do prepzra
ci.n de la tiurra. 

PREPARACION DE LA 
SEIiILLA Y SIEMDRA
 

La semilla do ci.ira do azdcar, co,no ]a yuca, Ps 
preparada en pedazos de

tallos maduros. El agricultor 5el cciona los tallos 
que' sonl ]ns masaltos y mas anchos. Corta las hojas da cada tallo con su 
 Machete, y
lueqo corte la punta. El resin del tallo cs luego rcortado on pedazos de13)crs. de largo. Es irnportantis quo rada pnd .o tnrqa '-4 nudos o ojos.
Es toS peda7 de -on conoc id clstn c a 'a c omo c aot os. Es to son sembrados

-1i acona! horizonta .ia.ente, unro par hoyn;en 
rstn, hoyn's sort ts'ravados 

con un a. . ya7 deben scr do c Pr ca dL 30 cs . de di 'imetro y itO C s,. deprofundid-pd. Fi sembr.2dor cubre P1 aitioto cun una igesra capa de tierra rque echa en c-i hoyo c51 el pie. La caha de azOcar Psassiiltcos sembra
da en cuadro c-orn vspasisaitto variable---i, p ?n Jiend c oe Ia prefrrencia 
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del agricultor y de lo f~rtil 
que sea el suelo--variando 
entre las BO
150 cms. 
 entre plantas y entre hileras. Los agricultores concuerdan 
y
 

que la 
siembra debe coincidir con el 
perlodo de liuvias para que faciliten el brote, preferiblemente durante los 
muses 
de Octubre a Diciembre.
La tarea de 
siembra en si requiere de mucha 
mano 
de obra, necesitando
 cerca de 
 dos dfas persona de trabajo por cada 
 tarea sembrada (1,00)
 
metros cuadrados).
 

TAREAS CULTURALES
 

Si es suelo es hdmedo, tomarA cerca de 
15 dias para que brote le cata de
aztlcar; en conqiciones de 
mas 
sequedad la germinacidn tomard hasta 
mes. Durante e1 per fodo do 
un
 

germinacion algunos agricultores realizan 
Ia
 quema do los residuos de la cosecha. Ellos dicen que 
 las cenizas
sirven come fertilizante. 
 Pero mas importante, la quema sirve coma
retardante dp 
la maleza y la hierba, y tambin impide las 
incursiones 
de

la hormiga negra conocida cono turur6.
 

Es costimbre p.,r los aqricultores que 
se realicen deshierbes do la
cafa hasta en tres oportunidade!; diferontes. 
 El primer deshierbe Ps
recomendado dos 
muses despu6s de la siembra. 
 El segundo deshierhe 

ser realizado on la etapa antes de 

dobe
 
la floracidn, cuando la 
planta tiene
alrededor do 
2 mts. 
do altura. El deshierbe final 
es recomendado justamente antes de la cosecha para 
ayudar al cultivo a tener mayor 
 espacio
donde crecer y para facilitar el 
 ingreso de trabajadores al cahaveral.
A no ser qup vl cultivo ha crucido hajo riego, de
no hay costumbre
realizar tareas culturales. Los productores 
no se preocupan ni de
 

fumigar ni de abonar.
 

COSECHA
 

La cafa de a:zdcar 
 a los
Gltcccecro ,ues1s. Un mes 
despuds comienza la
zafra. Ya que 
 la cafha es cosechada mayormente para consumo de
subsistencia, 
 pLede sor cortada 
de a pocos de acuerdo a las necesidades
de la 
 familia y a la capacidad do procesamiento. 
 Muchas familias
 
cosechan 
la cafta en un perfodo do 4-5 muses.
 

La tarea de cosecha consiste on cortar los tallos 
do catla hasta 5 cms.
antes del 
 suelo. 
 So le cortan las 
hojas al tallo. Finalmente, el
conjunto de flores 
on la punta del 
tallo s cortado. 
 Los tallos son
apilados 
 en el campa a la 
espera del transporte que los Ilevara 
 a la
finca para 9liprocesamiento. 
 El cosechar caha requiere de mane 
de obra
intensiva 
 asI cone In requiri 
 l sembrarlo: ios trabajadores pueden
cosechar una tarea 
(IIuuO metrus cuadrados) do 
c fraon dos dfas. Ya que
la produccibn es usualmente dostinada al 
 consumo familiar, los agricul
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tores muy rara vez cuentan el 
n~mero de tallos cortados o calculan la
 
produccidn obtenida. Sin embargo, come una regla general, nuchos agri
cultores estiman 
 que pLloden cosechar 1,000 tallos de catra do una 
superficie de 200 metros cuadrados. 

HIOLIENDA
 

Y1 que Ia cata de azdcar es basicamente un cuItivo de subFistencia, cada
 
familia quo la cultiva tambibn debe de contar 
con alguna capfacidad de
 
procesar ol jugo de cafta. La forma imas 
prinitiva de molienda e conoci-

Zemo ftequq.egLe mord .';. Sn constructi On y por Cjdn s- ilustran
 
a continuation. 

Unn forma mas eficirnte dp malienda es el trapiche o molinn do cafta de
 
Ia dera usa ndo Ia traccion aninal, El molino consi te de tres rolos de 
Iadera que ruedan al unisono una a Ilade dn Ia otra par 
 internedia de
 
enqranajes 
ae nadera quo so entrec~uzati. El rollo dcl contra cc conocido 



coma macho, los rollas de los 
lados conocidos 
coma hembras. 
 El malino
es accionado usando de 
un oje on el rollo marho, quo d su 
ve! hate girar
U1l p.10 1.r q o q tv,oa A a Il y1111 Ir all mal, P tt al 0 s rusotI docoma espeque. 
 El molino 
esta ubicado on una plataiorma que permiLe que
el espoque pason sobre 
la cabeza do los trabajadores quo alimpntan
caha a las ruedas. 
 Bajo la platzforma estA 
do
 

el canal 
dp caldo que recoge

el jugo de caha y Io vacla en 
un barril.
 

T apI'he macko
 

PREPARACION DE JARABE Y CHANCACA
 

Mientras que recoge el jugo, se
se 
 prende el 
fuego colocando encima 
 un
pail6n, un 
 gran caldero. El pailbn estA 11eno de 
caldo a jugo que
pone a hervir. Este liquido es entances hLsrvido 
se
 

par cuatro horas,
espesandose lentamente a medida 
que hierve. Durante este 
tiempo alquien
debe de 
controlar el fuego constantemente, asegurandose que 
el contenido
del paildn no rebalse al mismo 
tiempo quo sacando impurezas coma podazos
de cafra, carbdn, 
 etc. Ambas responsabilidades 
son realizadas 
con la
ayuda de Una 
bomba, un cernidor atado 
a un palo largo. Lueoo 
de las
cuatro horas 
 el jugo do caha 
Ilega a] punta preciso on que se espesarapidamente y adquiere 
un color cafd oscuro. Si el lfquido se va 
a usar
para jarabe, debe do 
ser sacado del 
fuego y enfriado inmediatamente.
Algunas familias 
 o embotellan 
y venden a sus vecinos a 25 pesos (US$1)
 
por botella.
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Si el jarabe de caha continua cocinandose se ;ristaliza en azOcar. Esta
 
sustancia que se espesa rapidamente es liamada empanizado. El pail6n es
 
sacado del fuego y movido sin 
descanso durante media hora, alcanzando un
 
punto conocido coma 
jalea. Usando una calabaza, la jalea se echa 
 en
 
moldes de madera en 
forma de ladrillo. Estos ladrillos de azbcar se
 
endurece lueqo'de enfriar 
per otras cuatro horas. Cada ladrillo pesa
 
cerca de 12.5 libras y dos de ellas son igual 
a una arroba. Son conoci
do- coma chancaca, y se venden a 100 pesos 
(USI4) por arroba.
 

PASTO YARAGUA
 

El pasta yaraguJ es un pasta de cultivo 
que algunos campesinos del
 
trdpico siembran para mejorar pastas para el 
ganado. Un ejempio es
 
Aurelio Garcfa de Vallp 
Hermosa. Aurelio ha adquirido dos vacas leche
ras y ha iniciado Ia mejora do sus recursos do pasta. ahora
El tiene
 
tres hect~roas sembradas con yaragu . El ocasionalmonte deja que oi
 
yaragu se haga semillas pur dos razolios: primero, para ampliar su
 
propia area 
de paste, y segundo par a venLerle a otras agcicultores como
 
uq ingreso adicional. 
 Los rancheros prefieron el yaragu par que es
 
considerado COMiO muy resistente y so 
rocupera r.apidamente del maltrato
 
quo recibe par haber sido hollado en exceso par el ganado.
 

COSECHANDO LA SEMILLA
 

El pa to yariju es mnas 
nutritivo y apetitoso para el ganado cuando estS

recifn gerainado. Fer si so le deja crecer, 
 el grass producirb even
tualmente tallos que alcanzaran una altura do 2-3 metros. 
 En esta etapa

la planta rntra en inflorescencia y echa senilla; 
 esta no tiene valor
 
coma forraje. Esta inflorescencia 
de la semilla es cosechada con un
 
cuchillo, coma el es
arroz, docir, cada inflorescencia es cortada con cerca de 8-10 cms. de tallo. El nou,,iit de corttr os cuando las hojas y 
eI tallo do la planta ha comenzado a anarillPar y comienza 
a secarse.
 
La inflorescencia se reune encima de un manto y se deja secar al sol par
 
una semana. El grano es 
luego descascarado a con
mane movimientos
 
firmes qe ,e da tallom
de los contra el suelo. Ya quo la semilla es
 
tan liqerA, no es apropiado ventear PI grano Iucqo do 
pelarlo ya que se
 
corre (l ri sgr 
 vuele. sdo que sp La milla de yaraguA se almacena en
balsas d yuIe hasta que 
Ilegue la estacion de siembra. El yaraguA 
 en
 
198!) -o vendia en 200 peos 
(USIO) por arroba (25 lbs.).
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SIEMBRA 

Para sembrar una hecthrea se 
utiliza 2-4 arrobas (50-100 libras) de
semilla. La 
mejor Opoca para sombrar os do Octubro 
a Enero. Anteq de
sembrar el campo debe de 
ser 
limpiado y quemado. Al siguiento dia el
campo debe ser 
arado y sembrado. Puede ser 
sembrado en surcos arados
siempre y cuando estos sPan 
muy superficiales; 
 do otro modc, cI grass
puede e:xpandirse demasiado. 
 Una vez sembrado y gorminado no so realiza
ni abono, ni 
 tareas culturales ni deshierbe. 
 Luego, el yarapA quo no
sea destinado para semilla spr cosechado para alimentar al ganado. Una
ve: al afro se recomienda que eI cainpo debe do 
ser quemado. Esto hace
que el pasto brote mas tupido, que crecerd solo cinco dfas despuds de 
la
 
quemada.
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MANI 

La mayort"a do Pequolhos agr 1cul torf's del Trbpi co cult ivn an pero ehpequehas cantidades y principalmonto pard caumo familiar. La prin i 
pal razdn noparr ci Itivar mani' a Pscala comorc al .:, poi quo i to.cultivo demanda uaa mane de obra intensiva, canto en la cnsacha Cu1,;opara el descascarado. Sin embargo, muchas famiIij r dLcvdI-n cultivarloparque repregenta iuna x cel ? f i Pn t ht o Pp r t na S . do (I t.a anOfr aayuda a Ilenar los vaclos de una dieta con muy poca cr-rn,. 

PREPARACION DE LA I IERRA 

El manf requ ierr- J Ia ni~s preparaci In de Liorra cue otros cu It iSi es sembr adn n t rrPno v ir qen o t i erra quP ha es t addescanso, I ar o t I -'p 0nfapir cela do r:.ultv n d(ber a ser lim )iwd doLIlas rbouu s niaI,c uaIas ir rs,.n, y lo ro7idtcs h an d .,,es r quenados nieLamPI, to , Fe I cu I. vu ha d- ser coibr ado I uqo de o tros cu t Iv S, 5: ne c eL, a i lleLa malezaaIrI e I) -a5s , o,, n u tadas v quemao a . En ambbh5 co , .aquema do dmaloie ] re,!duo oc,orre Ivar iable n tt; Is ,mpesi ri'.i ro ,ideran las cIti.- i coma ui, nut rirnt muy impcrtaot d Ia tier , I:1arado dv torrono usualmeii[Lo OCurrz con duC ic-il d tractor oarado tirade par LuvyE!s. Este arado dobe 
car 

de c-r Io ma SLIpeVr1Cil1
posible, solo cos.de 20 de profundidad. 

SIEMBRA
 

E1 mori usu l-ento debo s r ';embrado con Ia 'stac,nti lluvias I:.LOctubre roy Nov iembre. Una tar,, do tierra nec-c ,t de un i: I dEsImi 11 a. La seo i I la es usual mpnta pr Pparada od ran, que queda dt I acosecha anterior, quo normalmente e6 
almacenada 
en su c,%scara. El
descascarado L:t - al i.a7 qen ralmente a mant) y casi sompre es Ia laborde m ierrs y de ii (r'os. LP toma a una persona un di'ia ent ,o el d srcascarart una sal i rroba (25 lbs. ). Una vea deoq:ascar, , maniel dpbecar cernido cuidadosamonte do 
para qui tar todos I , acoaus. fir so rotos o polirLa i ripii riznn para quo 

-
Ol man! no ora ousc s :ararfIrma frad i in.j usandn lo-; pieFit p aIas 

d (a 
facil, nt' qi, 'b r.do. Fn Iua i r-, " as( , 

001 uv 
, 

orio piled? ;fr
Io r, gr-ao. odr dos con echidospara I, cerdn-, y pol n , lo s qranus qupbra dos on :on'sumrd o per Ia 

fami I . 
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Los hoyes para las semillas se espacian de forma varlada de 
 acuerdo a
los deseos de cada agricultor. AlrICnros siembran on cuadro micsitras ue
otres espacian menos entre plantac que entre i iloras. El spaciadoentre plantas parece que varfa entre los 60-00 irms. mintras que el
espaciado entre hileras estA 1n'entrn 8) cns. y I metro. Cada hoyo
para Id semi I Ia 2s hucho con el azaddn, creando ulna hondidura pocoprofunda de mas
no de 
 colocan g2-S de
10 cms., en cada hoyo se granos


man[. El sembrador luego eripuja una capa deligera tiorra sobre lassemillas ya sea'con el pie D con las manos (cerca do 2-3 cms.) 

TAREAS CULTURALES 

Dependiendo de la hufaeoad del suelo, toma entre 8-10 
 dlas pora quegermine el mani. Tan pronto como las plantitas han germinado ocurre el
resembrado, si necesario.es 
 El agricultor inmediatamente comienza con
el primer deshierbe. 
 U;ualmenti s, necesitar, dos dushierbes, pero ser~n
necesarios 
 mas si es que hay lluvi, abUndante. Un nec despus de lagerminacibn, sertr nocesario on nuevao dishiorbe combinado con el aporquede las p1antas. Ya que el mrin 
 i creup superficia)mente, el aporque delsuelo proporciora espacic :idicinal para el sistum'rdr rifces y a] manipara que crezcan. La r,ayorl.. d- camipesinos no fumigan su uLitivo dvmanf. Sin embargo, Domingo Correa, de la comunidad de -aranjal,fumiga. En Octubre di 19,0 Do infoe 

s1
 
sembrd dos tareas. El rcalizd dos
fumigaciones, la conprimera Dimecrbn (15 cucharadis) y abono foliar (6cucharadas); 
 Ia sEgunda con lowva-rbn combinado con Folidol. Estosproductos qutmicos I e costaron 170 pesos (US16.L'O). Doni ngo tambi n
alquil6 un equipo de lumigacibn, porque le comtb 100 prqo (USI4I


fumigacin.
 

CUSECII A 

La planta del manf 1Iorece a Io3 dos ineses mas o mnos; ol sistema deraicos y los granos 
dei mani' comionzan a crecer vigorosamente despuds diesto. En cualquier momento despuds deI los cuat,- o sels (aeses el matipuede alcanzar su momento de cosucha. 
L.aplanta en sf crece muy alto-cerca de los 
40-50 cis. y parece como la alfalfa. La madure: de la
planta est indicada por el amarilluo de 
la planta y Ia pdrdida do
hojas. Para susestar sequro , sin o,,bargo, 
es necesar 10 usual montp P::cavar 
unas cuantas plantas para revirar ]as c 2scaras y os t r screurcs de que
 
est~n duras,
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El cosechar mani es 
eatremadamente intensive 
en nano de obra por que se
precede 
 en dos etapas separadas. Primero, las plantas 
son arrancadas
del suelo, es decir, 
totalmente de-r.iizadas. Esto ps 
bastante spricillo
per qUe las pIanta,: tienen 
las rafc:s super{icialuc; y las cAscaras emttncerca , I'lsuperficie. L-as planta ar rancadas ;2 drjan secar 
 en eI
su-lo per cinco dtis. 
 La .vq unda et apL i naie a , iSist (Indade arrancar las cAscar.is df?manf de Ia en r daera. 
 ta ttIma tarea on adn masmeticuloza y consufr? ma , tiempd per esta ramu) 1 ,fr,'UfrPC Itlc Pt' qee
If.s asiqne come tarea Se 
a los ni fos. 
 Par a c Seahar iuna .,ola tarue, de manIse ruquiere para ambas 
tareas do costchr curca dr, 25 as de trabajo. 

El mani cosechado sp almacena 
en su propla cascara dentro 
de la finca en
latas o en sacos. Cu.ndo se 
va a con icanr una pcrci~n, o a vender, se
doscascara 
solo esa parcion. Como se expli caba ante: 
con referencia
preparacidn du 
la semill i, los grarios le mianf me 
a la
 

ro:rpen ;!mLy facilmente
In cual 
Lmpide cp, sean descascarados 
can 
el ie n un palo; per esto eldescascarado 
 debe ser reali -ado a mane. El duscascarado et 
 usualmente
ia t irai sinonada a los tirrr;;as lib res di Ia" nujere, y lo ni(os.I a fami Ii a d .cide vender (1an1 , iI r,-k 
Si 

de ier ca do rn tre Enero y Febrero de 1981 fluctuaba entre 9)0 , j.) pisos (U-S 50) per quintal (101)
lbs.. 
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SANDIA
 

RESUMEN 
 DEL DESEMPENO DEL CULTIVO 
(1980-1902)
 

Un total de 
ocho reqlstros do 
cultivo para sandia --tres para
cinco para 1980-81 y
1981-B2--
 fuernn consignados 
con el Proyecto do
Tradicionales. Pr~cticas
Estos registros 
'ueron lievados par 
seis agricultores de
cuatro comunidades.
 

AREA Y CANTIDAO SEMBRADA: 
 Lo sandfa crece 
mayornmonte
asociacidn con en surquuado a en
otro; cultivos, 
 como el mafz o la yuca;
ciona una proteccidn del 
PI mai: propervicntc, la 
yuca alcanza su
la madurez antos de que
sandfa sma 
cosechada. 
 Trps de los participantes cultivaron sandia
esta modalidad, en
los otros no especifican. 
 El Area sembrada varfa
0.25 de hecttrea y las entre
4 hect~rcaG, con promedio de
un
La cantidad de 1.4 hect~reas,
semilla 
para usta 
 rea promodiabo las 22 
onzas.
do cultivo que En lotes
no eran suficien:?unte h(imodos, 
 la senilla
per fue remojada
1-2 dlas para que dy'udara a la qct-rminacibn.
germinaron Las semillas que no
fueron resembradas. 
 Al tiempo de sembrar, 
 no se us6 ningun


abono natural o qulmico.
 

USO DE MANO DE 
ORA: La inversidn do 
mano de obra para
de sandia los agricultores
promedid los 
3B dfas do 
trabajo familiar
de obra contratada. y 14.5 dfas de nano
Do esto total, la preparacidn 
de la tierra involtcr6 dos dlas de mane de obra 
familiar 
y dos dlas do
La siembra ttabajo contratado.
demrandi tn prrledio do 
7.5 d as de trabajo iamiliar
de mano de obra contratada. y un dia

La Ptapa maG intensiva
la do en mano de obra es
deshierbe y fumigqacIon 
s, que representa mas
mano do la mitad do
do obra requerida para latutd ei cultivo; 25 dlas de
y nueve dIas trabajo familiar
de trabajo contratado. 
 La cosocha do 
sandia,
dor dura alr-edede seis semanas incluyendu vario; 
cortes 
y usa 
de 8 diat do traajo
familiar 
y 2 dias 
de trabain contrataoio.
 

USO DE IRACCION ANIMAL, MADUINARIA, E INSUMIOS: 
En todos los cases, mono;en dos, Los productores de sandia 
usaron tierra quo 
habla
rastrillada sido arada
can tractor; y
Ia inver-ion 

1,500 on maquinaria vari6 entre 
 los
y 1,80) pe5os (Ut60-72) par 
hect~rea. 
 EL gaslo total
pa-ra promedio
la prepar acibn de 
Ia tiPrra 
sUm 2,95 6 pesos (US I18). Siete de
Iu s ocIto cultivos 
 d soandl a docum,?ntaron 
el use de
insecticidas y funqicidas. abonos quI mi co ,
El promedin invertido en productos qulmicos
fue d? 227 pesos IUSs9) para atono; 
v 937 poss (U5M37, en insocticidas
 
y fungicidas.
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La produccitn promedio de szndia par participante fue de
PRODUCCION: 

1,760 sandias par aho. Este producto representa una o-oducci6n de 80
 

sandlas par cada onza de semilla sembrada. Es do noLar que on 1981--2, 

dos de los productores da sandia, Aurelio Gircga de Yalle leroaso y 

Timoteo Flares do Naran iai perdieron Ia mayor parte d so caoscha par 

exceso de lluvia. EiCluyando ostos dos cao,, sI produL to pr omedi a dP 

sandia ascienda a 2,272 Unidades a 110 sandias par cada onza de seoilla 

sembr ada. 

I NGRESO: El tamafto y calidad do las sandfas sembradas varian graindemen

precios a ingresos variables. Las sandfas mas to, resultandu tambidn en 

pequef'as son para
grandes son selaccionadas para la venta, las mas 


consumo familiar.
 

sandiasEn 1980-81, el ingreso par .,enta do sandia mas el valor do los 

consumidas par la familia prodojeron Ln ingreso prc.noedio de 10,00) pesos 

cnttos de produ ci.in, el ingreso noto par(US$720). Luego dc restar los 

dia do trabajo familiar totali:b 416 pesos ( 1816.64). EL jornal do
 

mano de obra de obra coatt atada on use tiempo promediaba solo las 76 

pesos (US$3.04h 

En 1981-82, do los cinco campesinos quO sembrarnn sandfas, dos pordicron 

y a Ia Iluvia c:(cesisu cultivo completamnite debido a las inundacione 

va, Estos dos agricultores pnrdieron Entre anbos on total de 47 dias de 

trabajo familiar mas gastos realizados par 7,559 pesos (US$302.36). Los
 

otras tres agricultores alcanzaron on inqre o positivo nato do su culti

vo de sandla totalizando los 439 pesos (Ut17.50) par cada dla de traba

jo familiar invertido. En us e tiapnpoe l jornal de mdllo de obra contra

tado era de 100 pesos (.1511). 

prosediaron ULn nenorEs necesario mencionar quo los precios de sandf-i 

precia en 1981-82 que en el aiho anterior. En 1910-01 los precios varia

ran Entre las II y 21 pesos IlJ $0.,4-0.04) par unidad, con on pronedia 
de sandia 'ariaron entrede !4 pesos (UStO.56). En 1981-82 los precios 

las 7 y 15 pesos (US$0.210-0.60) por unidad con unn prompdio da 9 pesos 

(US$0.'36),
 

LA TIERRA Y SIEIiBRA
PREPARACION DE 


Como se menciona previament-, las sandias son usualmente sumbradas en
 

ha sido arada y rastrillada
asociacibn con atros cultiv(is en tiorra que 


principal tarea en 1a proparacidin do la tierra es por
 
con tractor. La 


11.1 
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tanto no la removida do la tierra en 
sf sina mas bien la preparacidn de

los hoyc3 para las semillas. Estos consisten en zanjas de 20 cms, de

didmetro y 5-10 cms. de profundidad. Estus son preparados con 
un azaddn
 
varios dfas antes do 
la siembra con la esperanza de que so empoce el
 
agua dF Iluvia. Si no hay Iluvia quiz~s serd 
necosario realizar un

riego 
con un balde en cada hoyo antes de soinbrar. Es tambi bn costt~nbre
 
remojar !3s semillas de sandia por uno a dos dlas antes do la siembra.
 

En el dla de siembra, en cada hoyo se colocan 2-3 semillas. El agri,ul
tor cubre ostas somillas 
con una ligera capa de tiorra de corca de 2

CMs. de espesor. Usualmente se siembra 
la sandia en cuadro, es decir
 
con distancias 
igualus entre las plantas y las hileras. Toma cerca de 6

dfas para que qorminen las semillas. En este momento, al agricultor

usualrente realiza un respmbrado para 
Ilenar los lugares donde no ha

habido germin4cin. Algunos agricultores hai iniciodo la experinuentacion
 
can bolsas pl~sticas para cubrir las 
nuevas plantas y para roducir ol
 
dafho causado par Los insectos.
 

TARErU3 CULTURALES
 

El primer deshierbe do Ia sandfa ocurre dioz dfas despuds de Ia siembra. 
Esto es realizadu con el azaddn a lacon 
 pala. Luego, se realizaran mas
 
deshierbes casi en un ritno contfnuo. A medida 
que la planta crece y

esparce su enredader2, es necesaria deshierbar con Ia 
mano do moda que

no se dahen las plantas; esta otapa llpga despu6s do dos mese 
.
 

Los productores do sand 4a usualmente fumigan su cultivo con una variedad

de insecticidan, fungicidas, 
 y abonus foliares. Par ejemplo, Remberto
 
Vargas de Forestal 
spmbr6 0,000 metros de sandia e invirtib 925 pesos

(USt371 on productos qulimicos coma 
sigue:
 

Pesos US$
 

-1 litro de Tanar6n 60') 600 
 24
 
-1 litro de abono foliar Dayfolan 75
 
-1 kilo de Cobox 
 125 5
 
-i kilo de Cupra-vit 125 5
 

925 37 

La primera fumigacibn ocurre 
mas a menos cuando las plantas tienen 5
 
cms. do altura, las otras fumigaciones se producen cuando 
son necesa
rias. Algunos campesinos prefieren fumigar cuando hay y
bastante sol 

cuando no se espera Iluvia.
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COSECHA
 

La cosecha de sandla se inicia a los tres meses y puede durar cer. de
 
seis semanas. La fruta madura en diferentes fechas, per esto i#iede
 
hber 3-4 o mas cortes. La fruta est lista a ser cosochada cuando su
 
parte in '-ior comienra ponero amarilla y la enredadera comienza a
 
secar E. La frua es vendiua a medida que es cosechada. Normalmente,
 
lo-, aqricultres seleccienan la fruta, separando las mas grandes para 
la venta y las mas pequenc, para consumo de la familia. A principios de 
I I ia sandfas mas grrandes se veo'i'an a 20-25 pesos por uni dad 

USiO.30-1. 00), Ia ma's 'equetfas a 5,10,15 pesos (US$0.20-0. 60). ALgunos 
agricultores prefieren no seleccionar la fruta, y piden un, precio 4ijo 
par toda su Oruduccion entre chicos y grandes. Esto es liamado vender 
de canto.
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CAPITULO IV.
 

PRACTICAi GANADERAS
 

Las prActicas ganaderas que han side aocumentadas en las siguientes

p~ginas estan caracterizadas por muy bajos niveles de cuidado t~cnico y

de inversion financiera. Desde 
la vaca lochera hasta el maltratado
 
perro, las tenercias gqnaderas de los campusinos de la regidn del
 
Tripico sv oriontan estrictamntrit hacia LIautoaubs :tncia mas que a 
una orientacijn comvrcialI n dondo el mayor objectivo no es o de
 
ma:(imizar el producto sino el de minimizar los costos. 
 Para la unidad
 
familiar L!pica 
 dol campo, su ganado de empeia an rol secundario en 
relacibn ala ge:leraciun de iogresos, por olin. Ia calidad y cualidad 
del cuidado dL los ani.,ales dv.a mucho quo desear, 

En este capItu1o presentamos iiicialmente an panorama del inventario 
ganadero de )as unidades famiiliires participantes, Documentamos las 
pertenencias d? ranado, 
 los valsor , y las diferencias e istentes entre
 
comunidades para los principals rubros ganaderos. 
 Soguidamente se 
describ-n las prcticas qafnaderas de loc tres principales tipos de 
ganado quC - ncufntrr n n t r( I cis ho(jar ,s ,u. s: g anado vacuno, 
cerdos, y pollos. 1l capitulo ftnaliza con una uescripci~n de come los 
campesinos practican la caceria, y la crianza de perros quo hace posible

real izar Ia cacerIa. 
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BIENES GANADERnS EN CINCO COMUNIDADES DEL TROPICO
 

En Febrero de 1981, se realizaron inventarios ganaderos en 31 unidades
 
familiares rurales que participaban en el Proyecto do Prdcticas
 
Tradicionales, representando comunidades de Naranjal,
a las cinco Valle
 
Hermoso, Torrente-Las Abritas, Porongo-Ayacucho, y Forostal-Espejos.
 
Los restiltados del inventario muestran un rango estrecho de pertenencia
 
de ganado basado en vacunos, aves do corral y ganado porcino, y con una
 
de cada tres familias propietarios de un caballo.
 

GANADO VACUNO
 

Diecinueve de las 31 familias encuestadas, crian ganado vacuno do carne
 
o leche. Con respecto al ganado lechero, el promedio de los rebahos es
 
do 6 cabezas, con un rango quo va desde una vaca (25. de las familias)
 
hasta 30 vacas. El valor promedio de cada vaca es de 7,740 pesos o sea
 
US$310.
 

Doce de las 19 familias criadoras de ganado, informaron tener toros a
 
bueyes, generalmente una pareja. El valor mas alto fue asignado a los
 
bueyes, cuyo promodio de valor fue 13,166 pesos (US$ 527) pnr animal,
 
seguidos por toros reproductores (US$ 400) y toros ordinarios (US$ 332).
 
En 15 de 19 casos, las 4amilias informaron la existencia de terneros a
 
razbn de uno par vaca a toro. El nmero promedio do terneros es 4, con
 
un precio promedio de 2,889 pesos (US$ 116) cada uno.
 

AVES DE CORRAL
 

Todas menas una de las 4amilias informantes, crfan pollos. El promedio
 
de a camada es de 44 gallinas y gallos mas 19 pollos. El precia
 
promedio de un ave adulta fue de 87 pesos (US$ 3.48) mientras que el
 
promedio par pollo es de 20 pesos (US$ 0.80). Tres familias crian
 
patos, una pavos, y otra palomas.
 

SANADO PORCINO
 

Diecinueve do las 31 familias informantes, crian cerdos, el promedio es
 
de dos puercas a berracos, con un costa promedio de 1,716 pesos cada uno
 
(US$ 69) y seis cerditos promediando 442 pesos cada uno (US$ 18).
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CABALLOS
 

Once de las 31 familias crfan uno a ms caballos.El promedia es de dos
animales, con un valor (US$ 416)
de 10,394 pesos par cabeza. Tres de las
I1I amilias que ti onen caballos informaron tener potros (uno par
familia) con un valor promodio de 1,267 pesos cada(USt 51) Lino.
 

DIFERENCIAS EN LOS DIENES GANADEROS ENTRE COMUNIL'ADES 

La crianza es on
do ganado minima !a comunidad do Porongo-Ayacucho,

donde se inforad que los biones 
eran de 6 animnales, ellos
dos de eran

bueyes. La conunidad con mas cantidad 
de animales fue Forestal con 70

cabezas, luego do Nlaranjal (55 animales) y Valle Hermoso 
(37 animales).
 

La crianza de ayes do corral es paroja en 
 las 5 comaunidades. Las

camadas ms grandes fueron 
las do Forestal (108 aves), Valle Hormosa 

Porongo siguen con un promedio do 87 

y
 
aves par familia, luego Naranjal y


Torrente con 77 ayes par familia.
 

La coriLunidad quo cria mas cprdos es Forestal, todas las
donde familias
 
informantes crian estas iirnalos y PI 
promedio total as de 37, el cual

reprEsenta el dobla do la comunidad do Foresta! 
con 18 animales y Valle

Hermosa con 15 animales. La crianza do cordos esth 
manos desarrollada en
lorrento y Poronoo con 
s6lo 6 y 4 cerdos informados par una minorla.
 

VALOR DEL GANADO EN EXISTENCIA
 

Para las cinco comunidades entrevistadas, el valor promedio de los
bienes ganaderos sria 3,576, del cual 
88. sera en ganado vacuno, 7.
 
en porcino, y 4. en ayes de corral.
 

qimes Cantidad Precio Valor Total
 
(US$1 (US$) % 

Vacas 
 6 310 1,858 52
 
Toros(bueyes) 
 2 120 840 23
 
Toros Feproductores 
 4 116 464 13
 
PalIas 
 44 3.48 153 4Pollitos
 
Cerdos 
 2 69 136 4
 
Cochinillos 6 
 18 108 3
 

3,576 79 
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6ANADO VACUNO
 

La caracter stica predominanL2 en La crianza de 
vacas entre los pequefyos
ganaderos del Trdpico, Qs Ia
que ganaderia 
 Fs trna actividad
relativamento simple, 
 rnotecnifi r.-a . GoeirraImenlo los 
 anin aIes son
criollos, que per 
lo gen ral son dojados para que pasten 
on el monte,
donde se alimvritan de 
 pastas naturales y se reproducen sin ningun
control, la produccibn de leche 
e. baja y orientadai al auto-consumo, los
problemas do 
salud son atendidos con asistencia 
vete rinaria Q:terna y
virtualmente 
 la 
 unica mejera en la que invierten los propietarios de
ganado vacuno Ps 
en alambre de 
pdas para cercar el terreno.
 

RAZA Y REPRODUCCION
 

AdemAs 
 de ]a raza criolla e raza local 
predoninante, los 
campesinos de
la regidn no invierten frecuentemente en 
ganado mejorado, tales 
 come
cebd, 
 brown swiss, u holandds. La inversidn en 
 cruces para mejorar la
raza no es rentable por que ]a crianza del 
ganado vacuno se realiza sin
ningn control y 
la mejora pronto degenera por la reproducci6n
indiscriminada. 
 Desde la 
 perspectiva de la productividad,

reproduccon por sf misma no 

la
 
pareco sor la limitacidn mss crftica,


el problema si lo constituye la 
pero


falta de pastas mejorados.
 

Los campesinos informantes 
 indican que la 
 bpoca do reproducci6n
generalmente se 
da desde Agosto hasta Noviembre, siendo Octubre el mes
con mas intensidad. Cuando la 
vaca entra cole
en se pone nerviosa, se le
inflama la vulva, 
 muge constantemente y muchas voces 
trata de montar a
otros animalos. Si par coincidencia el 
campesino encupntra 
a una vaca en
celo, la trae al corral 
y trata de alquilar un reproductor de alguno de
sus vecinos. En 
este case 
la dnica preparacidn que so requiere es 
atar a
la vaca per los Cllernos 
a tinArbol para facilitar la nonta del tore. 
 Si
es que PI tore es usado constantemenle come reproductor se IE dard una
dieta onriquecida de malz 
y yuca. Pore el case 
tipico de reproducci6n se
da en el monte, sin supervisitn e indiscriminadamente. La edad de
reproduccibn empieza cuando el 
animal 
Lione 18-24 meoses de edad.
 

ADOUISICION DE LOS ANIMALES
 

Para los propietarios de rebaftos 
establecidos, la adquisicidn de un
animal se 
da a trayds de la reproduccidn natural. 
 La excepcidn a esta
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reg I a se da cuando el to e ro n ,eti re durante el parto. En oste caselos ganadoros tratan be r eponl t o; -itinrc , comprJndo! a de algdn vecino.Esta pr~ctica ti onv : ntid. ,, , , livia a tonsion flsicainterrupci6n de Ia actancia dI .iiiial, y tambiOn par que 
de la 

previa alordeheeel 
 ternero e s u do pa ipie a! manar active L fIujo de la 
Ieche.
 

Adapt.ar un t'.?rn o a una v,ca r:', , no rs tan diffc.1 comt, quo Iavaca acepte un ternero que no oz suyo. Para quo esto spa potsi!e locampesiIos sIa vaIin de nutia treta. Uia de ostas eo dorran r sobreturnEra Inche eldo si odre aunpt, iva, de tal man r a lue LI nor Io seafaniliar a la vac.;. Otra manera e, -n,oierlo con el cuoto del terneromuerto, cuanldo v~i a to ar I Vch d U madr a adop ti va . A d ciscoma de esto,precaucibcc s nCsccsarcn amarra, - , ii2rnas dP Ia varCea, de tal modoque no pUeds atei aI tor rFc. f nIn LrLto es colt umbre star al te!nLrojunta a l vdcs, p.sr A quo sP.t,ou r s porlIcdos aumont:n Ia familiaridadentrP 1o En 
porI n n r,s..c!tL tierO de acIimatacin deornara d
3-4 dias. 

Cuando so or?,p r, , -: on u i o., riin1o , tour ha , vevc s se con t a conanina Ir.. rocibirs i -o,..o herenc u como -egalos do matri monio. Cuandoosto no 
c- asi ,' so dehe u(onprar a inado, Io marn,b.rata e comprar uno 0
mao terneros, n Upcadc, mac barate poro 
mas lpnta, y esperar qua estosI Iequen a :;umadurc: so reprodo.can naturaimente. 

NAC 1111 EN rO 

Nuc e ritL, o,l ns 1 rn,1Eont do ci ,ayor f a d E I0s ternros se da encordicionE no controIaoas. Lns duohoL se maantienpn atentos
sabpn d, Ia fe-ha ipro.:irada cie nac In 
Si es que
 

nto, calculando u n aprocimado
alro mi dr nuovo mesn, pore alcanzar el per fodo 
de
 

total; pnr lo tantoIlego de Io n ieve me es as arradaI a aci e, corca de I a casa paraobservarl a me jor, dn as', I a iiy or ia do ternLros nace on oI monte. 

Los mayor ea prubl m,, a cumpr!sac I C con
campesinos, oscimentos, informados parinc ivOn a t vacuacibn do la placenta y la infecc16ngusanos deI umbI iUo do con 

roc icn nicrdo. En condiciones normales lap I acenta d e t or L ,'ac uada 
eoto 

En el I Iapu o 2 ioras dospu s del parto. Sino , red P n u 1 Ip: o a u 2 dli, , , comenzarA a pudrir,Lauo an -, ln tfcc y Psute 1;1,- ' i.Pt ( 1 Uno3 campesinos para propiciarIa eVaCUaCViin do I lacn i ,, .i 1a vac a on suoli,bl le amarranlas pi erna v t-irh'yI I ,I f;7,htr tin lpurgat ivo pr'?parado del jugodo un cactu i tI. c, c'lr[ crr-,, ect-lado con ague salada. Un segundo 
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mntodo es tratar do jalar 
la place.nta a travds de la cavidad vaginal.
Si esta falla 
!a, zanpe inos amarran una 
saga delgada a la membrana
la placenta y al .riro o)tremo le amarran 
do 

una 
una piodra plana que peso masmenos lihr.. Este peso a

L, de jado para quo cuulgue mientras que PI
 
animal camina.
 

Las infoccianL', 
IdCI otb]irio dI tciiroro tratadas normalmente 
con undesinfectantr 
son 

para todeo se ganadero conocido coma "E.O.".
 

Si un ternero rteciIn nacido 
muere on PI monte y no es detectado 
en ino a
dos d fas, Se pudr, par mupuI'mStu y se convi erte on indt I con excepci 6nquiz s del curr.. Sii n mbar qgo i un ternerL muer to detect adonamenLe em oportu-este sr rRi f irnaado in,,ediatamente. Las entraras y vfscerasser~n constm!.1 o. pir la fami i, niiprrtras quo la carne fresca puedevendida a ln serSiinom,]a ca,'ne
l va a sor consumida par la 
familia so
carta en tiri,,, -;c Ji Y ; c:a ,pr'a ser consumida coma chargue. 

Amamante y DesLrto 

Los terneros so;i CU!o,'.otados despues oe 7-9 moses r seay3 par separacidn
fisica de Ia iiti,. o pur 1i uo de ia tabia a riostro atado a la boca loque ie perii t i, a= 'int ir pr o na n m ar. 

..i Ia fa.iiI af,rUSrI, l para justificar la produccioncomercial 
ordehan Is 

de i 
, 
L 
: 

h dea'?n t ,r'.,rUn cerral rO.tico donde so guardan, , -o r o ilnr a lIa nado chiquero, donde songuardadn5 I -' r ni ,o . , r rio fmini Iias or dEfIa una ve alcoma primers IC ' ,IJI'd .. 7 ilr1m 0 rL. 
dfa,

I Para garantizar una cantilladrazonable 
 dt ,'.,' , t r -rn,, u iparados de sus madres la nocho
anterior duJ,indnlos ei cl , I CrI . 
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El ordeho d!? las 'acas criolIas a Itaorioso ya que los resultados sonmuy pobres. Pr i .er amunt la var1.0 Qne quLe er amarrada de I os cuernosa un Arbol. Luego, Se dmaur i u, pat a tra£ura ,. ULINaVe:" que I a vacaestd scgUra s2 saca al terinro del chiquero 
y SO le p mite ramarprevianento en todas las teta, L,Itnactiva eI f1itdo d e le he. Se ataat ternero, y ie cim ' e:a ol ordri-N;, ecta tarva gewn ra]mente Qs rt'alizada par mujere3. 
 re rndill s, la orrfehadura 
lyva I ibre y las tetas de lasVaces. Se co,,ni.112d a prvcionar una tPta a ve: , recogiondo leciela ontin pequeho dpL.,i to pare luene coloc,!rla en Ln balde. Si la teta estAsecd se acostu bllra suavi zarla y jubrjlarIa usando lechc dc, otra teta ode afro animeal.
 

El rendimiento de I ccl i t iy bajo En un s0o ord fho, una vacararamente 
 pui de Lar mas de tres litros. Para obtener 10-12 litros de
I echo ser i a n.-c e ar r urdehLr 1ear Io lnt so4 vacas. (idn mac el tiempode ordefto c n Cm n n o t1 npo. Se' u ccerca dv 15 inuinl t as para obtenerI solo Ii ti D e I ne iL q c i lv,4Ir. j Ia cantidaI coni Lda comO 4tutumadjs.;, Los prop iot ari, !u q a 1,,do IechiPreo t.an consci ent es de c anbaja es I a Droduccibe1n 1ich'r i. Funocen tan blen este necho que muchasvotes n0 o cleffan a le ,.ci 
21 

'l v Ins anloali's permanecen par dias enmonte. La a la nrocdccidn I c ira se debe mas a Ics pastas inadecua
dos c,,a que a Ia r a ,I iln de hs I an de mo Jorami onto depastas, per. my CUltiv
p ro ,(el1e n mU d4bidj d a falta de tiempo 
y dinero. 

El Cercado
 

Ademas Oe la adquinii:idn del rob1ro ComO tal, las mayores limitaciones on Ia crianza de gnado, la
1.,ra navor'a de las campesinos del tropico
son (l no tener uficient4 tc-r, eno, y (2) ol 
cercado del terreno, esta
Larea defvb r-al i *,,',s 
 cii-1aertos i c terreno s a talado, porqur sincorca icoo inima Ios Pe di pL,rs r an 
y cn Lrartan a las terrenos do cultivo
 prop, L c; d e cjrino-- en:o i rtta ana do [as principales 
 causas de
conf 1 cto i n 1s comuniddee r frale,;. postesLos 
 para el rercado
iornal,, ente 'on 
 corta|os del terrno 
que Se (uilere cercar, La Onica
ln rc,ibn que s,, r a ! a 
i n e ective e-.para comprar alambre de peas y
s 
 fuera necn;ar o, conitratar i in brero para ayudar on Ia preparacion
do los 
postes y pora templar el alambre, Los campesinos informan 
cues ta 6,0 ,1 p eseos (USI 24o) par a cercar 11A Ila 
que
 

. de terreno. Esto
incluye 20 d c 
 d(e pato a i;br'er 1 100 pesocs (t4) par dIe. El
dlmbru be pa es tei') 1ado y ien'liraopad, trecen hiIeras, usualmente 1adistanci d. )ap d'
e raci in 
 te
in aiab otnr0-35c c cms. de 
di s tan a 
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Pastas Y Alimentacibn 

Una vez terminado 9i cercado, 
 ol pastoroo no supervisado puode empozar.El forraje del 
ganado esta constituldo casi totalmente do 
pa-tos nativos
de L os cuaI es ex i ste una gran var iedad; poro raramente los caT' s nos
recuerdan los oombros de ias de 
una do las variodades. Es 'vv pocofrecuente 
 la rotacion die rebahos a diferertes 
 reas do rastareo,
Despu~s do 
la cosecha de algun cultivo, el ganado pasta para 
aprovochar
I as ras iduos. Par a esto on era I men t: el qanado es amarrado acstaca, I cuL I una es cambiada de 
hugar 3 vocs durante o dlia. A oste 
procoeo sI I lama mormear. 

Si los cafnpec ii'on; cul Li van a Irgun pasta, general mnte ; e I-. yiranda (vetCapitulo 
 III p.rai a descripcion de 
las pr ct icas do cultiIo)normalments 
 so cusecha come forraJn ya que 
que 

no so ol
deja que ganado !o
coma directar,icote, 
 Ad emJa, de Ii dsponibil idad yproblema mas criticoi n I alimei 
cal idad d l pasto v!

tacidit del ganai o es Ia sguridadsumini-tro rip agua. La m vn f i'ado rrampes i nor, 
del 

I a rfq tin ti enn unafuonto natural de actia t.r;n,1,prop odades Lin peoluvio at r wyo , donde soganado puedp bicb r por lo mrw> una y al dia. Iambi on I a deganadoros pr rorven do i , ,1 a sL 
r,,,or i a 

sa n 
 ganado oor lo moons I a1vr. mes.
 

Castracidn, Marcado y Remocion de 
Cuernos
 

Li mayor 'a d,?CaDn i ox Q iox La 5t rn1 Sua t or nI Os maChos . uO nes 10hacon alIogan qut',la prActica ayuda a que el animal "dsarrolle"tam i(o y pCsoi. La operacidn consisto 
(meor 

en cortar el 
 escroto 
 con uncuchill muy
t filudo, sacanda In,; testiculns, 
 y luego cortando el
conduict . dpspu F, s co -,,-c P cr .tG con una aqua e hi Io. Se aplicadesini-ctari', une: .)u IverE2 e otido como Cura;ijchir a para mini mi zar
 
e-lr i _'.- ao ;n ifcL: hn CEO,n q aito ,
 

El marcado, raras vecex sL r oali.a ya que l tama Ao do los roba Nos
muy pequeho y el pastoro so 
 es
roeliza en reas cercadas. La remoci~n decuornas 
 so real iza en Ca do infocci 6n do 
 cuernos, c.onocida 
arcog a. Eta enfermodad es 

como
 
tratda, aserrando el 
cuerno y aplicando al
mufton 
aceite caliente o el desrnfectante conocido como 
E.O.
 

Enfermodadvs y olencias en 
Pl aniiado 

Adeas de 
lit-;d Ipncias nrncia 
aas prpviamento (retencidn de 
 placenta,
infeccidn con qusarnos, carcoma) ei 
problema principal que enfrentan 
los
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ganaderos e s I a aftga on f urmod a" uo pez uh a y Loca., IaIa on laregodn on sevicio dt' ' t-rdacu root . 1 ul, ii qgooeru", "na ve'zque tern rd e I coic t p ,cr- . nr ,,r, h a ! -i, zar %suprupia
vacunacidn. La n di' qan c r-th, 0 a v iy m'f a rP -ni ]or intqa y ccmpran dusis
do vacuna a 1K p(u 0S I a uip1 lad H.!I i i Lco V"ILU 1-1 PS ap 1ca 01 coninyeccibn sub-ct.i a Oa l a ta. , , - i u na dlvss de I) crs. para un
animal adul o y la mit ad pa ca u n I ,ii ! o.u i:I. D [ L I,1'0 Ia1 JI afto:,ala mayoria de O.iadoros sdau itIp, , quo p rjtjau lt ' saber aiim deprimgro aunlias nar Lrat ar a swi wK l. s do ju,, amiplia ,'r.2dad de par siLtcs e xeLI n , inri das do L pi. ialc Iul re aI p icia , dr culcLra--.Garrapatas, pulqaiu son
y sarnu in; p Alemas cor la. Irmcmipn.p , I oiin_ ,.;eorrias son tratda"js con un de"Oniciante ronocido (v:au lnurnLf u E.D.SIgunas vce I os qianad eros encuontr an bocino u s a i noA Ps, quo deben 
ser tra ,tOad, con /odu. s itso rnesLos par int quo causra anenmi a .I osanimales son tratado con antibi tirc- , peu t i own oie .er ccfrnpradrs por 
los ganadeorno. 

Es di gin a rIonminm qhe qa%oppc,a ir I carpca is; "rvsstiados noconstruyen ha, adors para sus animalP5, lo que us io-hoe is5 Comhn on lAltiplano. F1 iurl r de esto, los ca osinos bahan a si animales a mane
usando tin poda:o do tla remja, on dssinfuc.ante. 

Venta de Ganadu
 

La mayrfa do cai.posinos investigados venn sou anad on su inca. Loscarnicuras o sus aqentes, van A] camipri a te"prar directa onte los
ani sles, neralme ntee s"un ntermiodia.rios. DAMrdo a las 
 grandes
dis:ancias eWtril fincas y de iricas al sorcado regional los amrcados
sLmaraIr'. qur. tanto abundan on cl altipkiro no non tan usuales an el 
Lr uJpi cn . 

El precio de una vac a o de urntoro dotlruminado 
 10_o sea ilnarapida inspecci~n ocular ba a'.-, oin LaracterlGticss oFpecialeE

tamaho, peso rldad d.l Estn 

del
 
y o niniaI. ianifica que el procia puede

cambiar mucho do un dfa a nAre y do =mr finca a otra. No obstanto, parala mayorna a romeno s de 1921 ] i 7y, Lran v'Pindidns a cerca de ,)00pesos (Us- 320 c/i. En l case do VaaS, una vaca pretada era vendida 
a ilejor pr oci q e u na que ain no In etaba. En l primer caso, acoienz s de 1921 sI precio era mas o onos lulyi(t1 (N.JSI 4i) por cabea-,mi'lntras quo las no prehadas solo alcanzab.n 6 Ol posas (US 24H) par
cah o . 
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CERDOS 

Alrededor 
 di las dos terceras parte-
 de las familips del tr6pico crtan
cerdos, peru do una manera muy r[ st ica. alLL-i on ticibn y sus horariosson muy variables; los cortales on prinitivo,, no o n frecuente lavacunaci 
 y Ia atenciJn mddi:a, 
 y la r,va tLas (o Ico bonolicios
cons ti, o) r r v'- cubron Io _; co ,t i ; f otal 
de 

s--- iir!toyonio urinfaena di2r i a de hifr a duila f a m i I i a-.- de Ia prf!1iccjdnParec de o . t u animal.ra q io I a cs- an-a de curdus oI dOlm . con-se tauintna ior aclornsecorIn,aica-;, Con1l a cor ns dera:JinIuL mas 5sub jt ivan. Por is Iadc ,mI'c11as fati i i ruiralP s i-TpJILm nto noi 1t a 11 r?on u I J d b1t aroubras do Ia cocina. IasFor utro laItn, los cordos
onpocie de comiafli, hacon Ias 
h ,iar- ruido, <on nra


f;ncas meun , durcs rintus, t v el d acuando In mayor fa do Ia iaI,lI a es t, afuera en vl amp . 

Raz as 

Ni rouno die Ios participant.. d proyectooeste crfan cerdoq de raza,aunque si 
 tiencn faminiatrdadc con 
 os nombres do ustos co York y
Ouroc, Todc: Inn c rIn- it Ivatariados Lna mezcIaer an
plo , ntu cri o II . La 

do raza 0 .10-q
p rIfr 

cordos 
in,: ,a tipi a ost i imitada a tn promedio de2 adultos y mcdi a oc oa cdL hifni II El. . tamaho do Iaparece quo nt,' dLrpctamontu mntInenciada 

piar a 
par el n~imoro laquo familiapiensa qua pueue criar 
 con -u limitada produccibn y sus rocurnos 
 eco-

Generalnento 
 se 
 empipza comprando cochinillos, hembra 
 y macho. Al
momento do r.-'li:ado el in o tario, a -oienzus do ul1981, precio de uncochinillo ostaiba ontre los 5"0 y 700 pasos (UST 25-20). 

Lugares do Crianza 

Entre In peqiietros campvsinos hay dos estrategias dt! crianza de cerdos:amarrados y V-n corral o al ambrados. NJo importa cualeslratorias doe stasse escoja, 
 las cordon so mantendran cerca 
de la casa para
facilitar s alimpntaci 6n. Un tfpico corral s ilustrado mas 
adelante.
Este consiste do c-reaun rectanqlu ar corcada con postes do maderavaras entrntjind aG, r.or) Una qui na 


e trchada con hujas de pal merasoLntg( (i para ro, eor dodo n, a n:o!.r a I lIuvia y elct Sol. Cuando loso s on r 1r-Io "a marrador" , o Ios a'a de Ia pata tr~sicsaga, con var oia ra coo unamet ros de sorja para quo ptuedan
donde se , marra a 

cami nar. Un I ugar com~n
Ios cordos v5 en media do tin grupa do arbolesfrondosos c an po1 t anon aar b oIes TrLt a I U-s. 
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d cOJas deDtac4 

Reproduccibn y Nacimiento
 

Cuando no hay berraco y Ia cerda se pone en 
celo, es costumbre que el
dueho de la cerda busque un vecino que tenga un 
berraco. Amarra a la
cerda y so la Ileva 
a la finca do su vecino donde se realizarA el
cruzamierto. 
 Dependiendo de la familiaridad o grado de consguineidad

con el vecino, el duefto de 
la cerda tiene varias optionas de pago: el
 cruce puede ser gratis, puede 
scr pago en efective y puede ser al
partir, esto 
 es que el dueho del berraco recibe un cochinillo de la

camada--lo quo representa que el servicio do cruce cuesta 500 pesos.
 

La cerda puede ser cruzada desde la 
edad de los 4-5 meses. Si crece en
 un corral con berracos, 
 estos deben ser separados a la edad de tres
 meses si es que se 
dosea un control de truce. Una vez 
que la cerda
salga prefada so debe esperar 3.5 a 4 meses 
antes de la paricidn do
camada. Durant2 el perfodo de 
la
 

lactancia es muy importante que la madre
 coma una dieta suplementaria. 
 El destete Ilega naturalmente despues de
3 meses, cuando la cerda entra 
en celo y queda prehada nuevamenta.
Llegado este momento el 
animal deja de lactar y ahuyenta a sus crios a
 
la fuerza.
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Castraci n 

L.a castracidn do los bcracns s uy practicada porquE si rve par aace ler ar so enqordP. Es to so hco ruando elIani ial t iCne 4-5 mesEs yvi r tual mnte Ps i do1t icon ,odo6 t d escr ito pare eI q;nado vacuno. 

A(i mentaci On 

La fuitttP pr r;ipal dP al , ntacp ,Jn (1a los cerdos son Ios despvrdicsusdE Ii cacina y I a- soras do com da incluyndo el 
 aua de laver lobpL ato . es a z' 1r puefii mc. i or con 'nai (de grnacdo a en inazorcas)corontar,, if , ho I , ar i- frutLs , y verduras maloijrmdcn y una variPd; dd , rcsidH S d i c J Los dos ingredientes mas Importan es sonni az 
y afr ch o u a ro,, I ice quo si el cerdo on al tmentado principalmen! e 1CCFDD . 'SC .1 r r ciciuA aa ma antit a qu PI criado confrLho-- d ir[r u, c hu'
rar- Frroc a 

d
, na ,-II i a dobP comprar 25;,ur : t'c- o I ,.,,, C--: oIr v ndido en I n- mal inos de artro y 

c - c on pr AQIo I r e I t, "C:) 1 l: lit-


El hora -a rP 
 tilPr' C.Jt 0 u- c tordos esS Muy variabl ,. En ul p2r iodod1 i? tsra ;j 
 i C,- c ard ; iui.A no so aliientan mas d2 una ve:aI J ,I r. ()I.IoII i to f.*, p I! ,ric b i r t r v r a c i on s a I d i a Tamb i enI'0 c I,n (I, if , cri a o rt ,..r; dou trr O el salar Ir,; alimentos do losc . do , portc ;-:)i-,; i otPric on tt r 1coi naL, sino oimploooi,.te pare que los
SlicT, les co n con 
 7vs itisto. 

n Iera didoo y ',,r'nria,-.
 

on ca-ipe- .i- , 
rc-i.,Ia n , cForna ren quo no han tenade experienciasquo n-a' r -aL.1 IIay n : 
0u na -adosa -r pur Ia peste po[cina, dicen queno vacsnan a 5 animall . Ino que se iniormi
pro-nsmitm fue di arrPaii uo nr caC ,a pr par-Asi tos, per o contra I0 cual no file oamada
ningun., wdl d I. Fsisn foE 
n,r. nado como 
aIq carotioLas garrapatas,pul I.' y f a--pero eritraIIi tP no ;on tratadas. Los campesinos,'Pnc ionn it: I U-h , rdd i r i Loilq do,ar doapuP.s de persi stir rn su-aIlrn '.r.los, o P ,a cri f ca on lucar de curar la enfermedaj. 

Venit a 

Los 3-l; str o;n i I mni t;e sc cr i adus por 0-12 Mese25 antes do serv nd dn c zon ruisados por Ia fasnilia. 
 A caienza 
 del 81, los cerdos 
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fuer n ven dido en la comunidad a los iah zos, (i rltm diariois) c a los 
conor rant o dc* ch i ch arr :nes, Los Cer dos gen e a I men to son vend i dos 
p.-r a r s e , viv' a procios ontre los 2,E,0 v ,5-o pevoio tUSIIOc
I,40),
 

Mlataaza del Cprdo 

El p rticipant2 deI proyocto ta,-cus alv rde Vian C) do Ia cornnidaa d e
Forestal de 1ribe cono -, mata a un cordo: "Prinfro se t inen rpie .filar
 
tV S 
 CL0 IIi1 on cOn na p! 2dra. Luoqn paras ni t ar oa c a n - ar aiiftn 

p21ar y1 cerdo. El dIa intr r a! scr iici , 
 no sa dobe dar nada do 
coacr aI ..rdo 'JiI al Im nori quo ol estdi Oa q st! '..cOu n, o in.n1L dL, I 
muerta, Uin aIoa) rLm tado intrnducien,, Cuichun inf a su cnrazon, on 

t
un punto J u ' nntF (I ir s d' Ia pIa d ,nit:ora'. 

",'i;r 1 'c'du d.b 0U C)1 IQUd I '.'I : m 1 3 l I'IGC on 
cilm-in
i Iii;. p ?: -; t! clazai 'IIla n1 I t n I p ra ,ra pa
d c tr ipadn d o Elr t 
cana a a Im ] f anMICu f0 

,, car n ,c r)d - 3 ' 1)ad y puontaS on tinI 
V I I abiI.I, A I (biqIhaC ada
 

en ie l aIf0l t r -ri t fil il 
 l -,UAf fr - da , tiraoa, Las 
e nt r ata s dob v o a, o.'L'cha, s5cp' mada pierde". 

,cEI rcir , l ,totl c ;ft I h , ILp ar, l l I tlbol , L q] n .Joio
 
,!ar I rL-r, u :3 - f;Lr 'I q,, e , , , c
t2 .i. ;. i qr ILu.y , t,;ifrIe rn r ,, t o rr.Tnm-. d b1 ', '' ,I d Ln-5 I e - 'n- enfriado 

| r ! k. 1,Imm ;dcf n', j I - ._' r i i : ] , ii -I- i'-c 1 (io estac r n o , i a 
I t..i r r,' ' t'a r I o. t).. c i or.-a10 c1Coc- i .' l-inmdo L t' I:l o 

;r'.; i. "Ll A}1 l , I fP t " r;- ; i , esma r 'sL toI1 C!C[IIn l,,i' cc2r 'i friJa , p,?r,3J mi rs ir'' doy Loa '1',i tIo c' rianI nlnlnas 
ail' ' n d ' i a *r . it' L e ar ama n io pin t ao ;i ecI al u i l'a l a 

C 1b(2 '1 , f I,' is 
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POLLOS
 

En cuanto al 
nbmero de unidades 
familiares participantez,

pdllos la crianza do
s la mas popular entr- las 
familias rurales 


negocia muy 
n ul Trdpico. Es
un 
 importante, 
 par quo virtualmente Ps 
la Onic actividid
que produce articulos que pueden 
ser vendidos diaria 
a semanalmente.
venta de La
leche tambieon cumpliria esta funcidn, pore os
no
mayorra do familias con 

asf ya que Ia
 
do lecho para 

ganado lechora no producen suficionte cantided
IIonar n solo 
tocho 

la venta do 

a 25 1i tras, e mini mo requorido paralehe. Entontes so dppende do Ias aves de curral--a Lravbs
de la venta de huevos y inimales vivos--para so tenor el lIujo de
efective de Ia fanilia do una snmana a otra. 

Las camadas dr 
:-ves do corral no sun isrinignifican

cria es. La familia tIpica30-40 ,ves, sin contor Ic!-, p.ilIos. Esta cantidao de aves
consumen do corralma- aso,eiir- I'-! I ikras doP imonto diario--ya seaa
arroz--y probabior0 1 1  

f z, yuca aropr. i i,carga mas a lafuerte produccion de
la finca 7 al alticenar. Itnu ti" aflm rntos incluyende a la familia.
estas razone5 Forel ndmoro do avt' de corral 
 varifn considerablemonte
duranto el tfanscur so do] a o, LrLneL oo despuops de la cosechacanti dad , cuando lado grano v -D, abuIdantr, y di smi nuyendo conforme las roso vasdo al i mone s h ajan dur n t, I m-, n r12 e5caSoZ. 

Raza y Repredurci6n 

Los pollos Pnccntrados on las casas y alrededores,predominantemenlu, son
--sina . Iu'l iamente-- do Ia vatiedad nativa a
criola 
 , ca i anteramnnt mi me jora de razcrecimiento . La rapidez del
de las camadas dependun de 
 nimero de gallos 
on relaci~n
las gallinas. Esto, a su a
 vez, afectai 
la relaci
gallinoro (el nacinij nto do 
n entre la expansion del
 

En 
nuevos pu'litos) y la produccihn do huevos.
gencral , a Ias gallina, qu fertilizan y 
muestran 
una disposicion
incubar aIe sonn ntregadac 
 !2 huevus para incubar.seleccioan idas Ia-

Estos sondo mas grandes on tanatho 
 y aquellas puesto,
gallinas par
con capacidad 
come poedoras. El

plataforma aia do casa rural prepara una
de incuhacidn 
 IIifiada chapaipa y usualmonte prepara 
un
nida hicho de h )as nuevo -.t ',r, (Io amrti quar Iao huevos quoqueF.bradur,i;. no hayaC 1mdcd a Le S o n n id:) v eoo,inorticida Ps necusaro echarle uncocnci df 
 canrt !'._o,_ quoL irve para orradicar Ia 
pulga de
las gallin-i 
 s cn Lcida comrn 
Hita quo ataca a Ios pollitos
chupandole raciOn nacidos,
I, sanure 
hasta qut, mucren. L velocidad de 
la incubaci dn
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varia de 17 
a 21 dias. Las gallinas que incuban 
mas rApidu son aquellas

que se mueven dentro del nido, pues 
esto hate girar los huovos y

posibilita una distribucibn mas uniforme del 
calor.
 
Cuidado do los Pollito.j Recien Nacidos
 

Los pollitos son alimentados con una papilla hocha de 
arro. molido y

aqua durante su primera semana de vida. Luego 
su dieta cambia a arroz
partido (S nil '.lo)
durante las siguientos die: semanas, despuEs de 
las

cuales se los alimenta con maiz. Par supuesto los pollos tionen que

guardarse en la casa 
a cualquier otro Jugar soguro durante la noches

hasta que puedan vola-- cuando Ilegan a esta odad se los deja pasar la
 
noche en los arboles que 
circundan la casa. Los campesinas prefieren 
no
 
construir un gallinero par una sarie de razones: no pueden realizar la
inversidn, los gallineros roquieren 
una higiono ostricta para evitar el
 
mal olor y las animales on gallinoro son flcil 
presa de los murcidlagos
 
y roedores.
 

Alimentacidn de 
las Aves
 

El cuidado y alimentacidn do lo polos es 
mas exigente do lo que
pareciera a simple 
 vista. Para empezar, a las familias le 
 gusta

determinar un lugar y tiumpo especifico para alimentar 
a las av s de
corral quo deberh ser mantenido. Ya sea que las 
avos so alimenten una a
dos voces al dia I las horas de alimentacidn debon ser permanentes.
Esta pr~ctica tiene el ofocta de disciplinar a las ayes y "mantonerlas
 
fuera del camino". Ya que los pollos una ve: que com i, se 
van at monte
donde buscan insectos, gusanos y otros suplementos do protelnas para su
 
di eta.
 

La 
dieta dp los av s do corral so hasa principalmente en : m i z, arroz,
y yuca. Mormalmente estos 
tres productos son rotados cada 
1-2 dlas, par

Io meons iientras duran las resorvas. 
 Ento se hace para acostumbrar a
las pollos a una dieta 
 variada, 10 cual hace a las avs menos

vulnerables en ol caso 
de que se temine repentinamonte alguno do 
 estos
 
alimontos.
 

I. MaLz
 

Una catada do 31)ayes consume cp- a do u libras do ma ', ya sea on la
alimentacitn dL la mahana adode i tarde. Normalmente, el malz es do 1aproduccion familiar, este 
 es almacenado en sus corontas y sin polar.

Las mazorcas de baja calidad son 
seleccionadas y desgranadas 
 una pcr
una. La diota de matz (alternada con arroz y yuca) continuar hasta que
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el mafz se termine. Llet-rdj 
 este momento la familia tiene
alternativa la
de vender un ndmera siqnificativo do 
aves a cambiar
dieta de arroz-yuca a comprar 
a la
 

maiz, lo cual probablemente no ocurra ya
que esto significa un 
gasto do 
t 4-5 par semana par un saco de 100
libras (quintal) mas todos 
los consiguientes problemas 
de la compra y

acarreo a la 
finca.
 

Casi par definicidn, cuando acaba
se 
 el naf: empiea 1a "dpoca de
carestfa". 
 Esto sucede on los mcso de Diciembro, Enoro, yFebroro
parte de Marzo, lo que 
tambibn coincido con la dnoca Iluviosa. 
 Duranto
oste perloda la producci6n do huevoc 
 disminuys.
 

2. Arraz
 

Este producto es generalmonte 
mas escaso que el mafz, acaba
y so ante,.
y serA mas escaso cuanto mayor 
sea ol 
n6mero de pallas. Se riecesitan mas
o menus seis libras do 
arroz para alimentar a 30 pallos ya sea lamaftana a en la tarde, tal s 
en 

cone hacfa con el mafz. 

3. Yuca 

Sin embargo, es 
la yuca la que cubrii, al nargcn do error en la dieta de
las ayes y compleneitar 
 a loE granos cuando 
 estos comiencen
escasear. 
 Si se usa unicamunto a
 
yuca, sc necesitar~n 
cerca de 15 libras
de yuca al dia para un-i 
baridada do ;0 pallas. 
 La yuca debe ser
cosechada, luego 
 achucada o quotbrlda on pequeios podazos. 
 Esto so 
con un 
hacha sin mango on una ttbla do picar. 

hace
 

Complementando la 
diota co!: Turir6 en la bpaca de escasez
 

En las tierras del trdpico abunda 
un insecto parecido a la hormiga,
conocido coma turird. Este u; muy 
buscado par las 
aves de corral ya quo
su cuerpo 
 es mas largo y sua'e que el de las harmigas comunes.
turirus construyen nidos redondos en las 
Los
 

ramas do las arbales. El ama
de 
 casa que busca alimentos adicionales para 
sus aves encantrard 
 estas
nidos, romperA la rama en la que esta 
sujoto llevtindola de vuelta a
casa, donde lo cortarh par la mitad, para dejar que 
los pollo coman.
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Ilustracio n: (a)Nido del turiru, (b)el turiru, 
(c)forma de transportar
el nido, (d)el nido cortado per ]a mitad, 
 para alimentar pollos.
amas de casa rurales
Las seguiran que el comrlementar la dieta de las
ayes con el turiru, 
 tione un efecto positive on el crecimiento de 
 los
pollitos y el incremento de la produccion de huavos.
 

Enferxedades y Dalencias de los Pollos
 

Casi tedas las 
amas de casa entrevistadas 
se quejaron de la 
 enfermedad
llamada moqgillo, que 
 causa an ocasiones grave 
 mortalidad 
 en los
pnllitos recidn nacidos. 
 No obstante, !os participantes del prayecto no
pudieron explicar 
las causas ni la manera 
de curar la enfermedad.
mejor que alguien pudo decir es que en 
Lo
 

el mercado de Comando 
 (Yilla
Busch) hay un "gringo" quevende una 
medicina que mezclada 
con ague es
 muy efuctiva combatiendo las 
enfermedades de 
las 
aves de corral.
 

La otra enfermedad 
seria es la Hita, la 
pulga que ataca a los pollitos
recien nacidos. 
 Esta enfermeda so 
elimina espolvoreando con Bolfo
nidos viejos antes de 
los
 

usar el nido parz. nuovas incubaciones.
 

Venta
 

Dado un rendimiento de 
40 huevos semanales, 
 el ama do casa generalmente
sole reserva 
Lincuarto do Esta producci6n para 
el consumo familiar y el
resto es vendido en el morcado. 
 A inicios 
do 1781, los huevos eran
vendidos a 2 pesos c/u (UST 0.)8) on los mercados de Comando y Mantero.
Las huevas mas grandes nuchas 
veces son vendidos a 3 pesos 
(US$ 0.12).
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Las gallinas son vendidas 
una vez que su produccion de huoevos 
dismiiuye.
A principios de 
101 .5;0venolian entre 100-130 pesos (US 5.20) c/u,
av.s sion vendi das 
a Ios r~staurantss y a Ios 
Las
 

vendedores ambulantes de 
conida. 

Compra y Venta de Aves de Corral, lluevos 
y otros Productos
 

Concldfmos esta r;cctibn do ayes de 
corral con ]a historia de Dota Julia
Rocha, 
 una pob Iadora de Ia cim uni ,ad de Val Ie Hrmo so -ur? vi .Lmfoldestam ente de I a co npra-venta de ayes dE corral, hu-Uvos y qranosocos, en el mercado 
de Montero y Comando. Su historic us narrida porAquilina 
 Tuco, dei personal del 
Proyecto de Pr-cticas Tradicionales.
Esta 
 histori, es oarticularmeate importante 
no solo por que mucstra
imogerio com.,r-c al poreo tambido 
Pl 

por que muestra ui intenso ri to detrabajo de 
I i 3,ras do cass.
 

Un dom~nqu d 
 otre pur
Ui c- , Ia sa nana, Dofa Julia se despertd a las 6
a.m. pr t ar- i:?des.), uno v a I a vez prepard los condirentos y at rouguisns quo ibma: 
 u!a- r i l ii,uer-a, el cuP! 
antes d, I .' 

-! la toena quo preparar)i ll rc: j e)r Crrando. Habiendo servdo ul dc-sayuno ymieoLrar uu icri-., eba. Imu !,zo, a]irontd 
sirsva 

a sus cordos y controlo as. am U.)I do a raia na Pila estaba lista para do.iar Id casa.Dejando a sumUdo hi jos mayor us en c -isa y I Ievandose a I menor car gado enlas rSpalnIa , Cami 66i60 y arda- al !'m. II de la carretera para sperar
tr anspor- t f, d r I I CO thac i a el mr cado. Tond un bus pare Comaando , paqando6 p ao5 (U 4 (.2,1), ll gando a las; 
 11)a.m. ,I friercado.
 

InmeJia Lam nnut 
 r.np . a buscar a Ios qun legaban al orcado ya seaVeo.'Culo 0 a enpir, or ci-nduIes comprar sus pollos, h lovosprodor-con pU Pr y atrosO, ,os deu n ras lo que ofrecfan otros compradores. El Iacompr as avs , precins entre los 70-100 pesos clu, de acuerdo a sutanalITU, v I r)-, huevos a 2 pesos cu. Al mediodia habia 
 comprado 500huevon a )r ( r,j peosu (H;l4) , 10 polIos por 820 pesos (US$ 32.B0) ysei s arrobas 
(1 0 11brs ) da manI por 1,060 pesos (UST 42.40). Guandoterminb sus compras, dej 1) los huevos y el mani en casa de una arri qa en
Comando y pmpp:z 
 a cnmprar sus articulos de consamo incluyendo afrerhopara su5 chancho-, y arron molido para su familia. Cargando a 
u hiJo,
1i)gaIlinas, aifrecho, arron y do mJs com pras, tomd una camionet. ihAt.* Iaentrada de YAII & ;rmoso. Ahi' dejd Ins pollos con su 
mamA y continua a
pie hastea su c.ras
. Apenas lleoo comenzo a preparar aIi cs'na, alinentd
lo poll ,1r, los cer dw;, y enrmt rd on el corral a las vacas. 

El df a 5iquiP - a las 5 a.m. Dofta J;lia, despertd, prepard eldesayrno , v 2l almuerzo, did de comer 
a sus animales y a las 6:30 de la 
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maiana tom6 las 10 gallinas que habia dejado en casa de su 
mamA y esper6

una movilidad 
en la carretera. 
 A eso do las 7 a.m. la recogib un cami6n

Iechero, que se 
diriqla, lentamente hacia 
Comando, recogiendo envases de

leche en el camino. Cuando el camidn llegd 
a Comando, Dofta Julia cargd

los huevus y el manf comprado el 
 dfa anterior y continuO su canino,

Ilegando a Montero 
a las 10 a.m. Por ella y sU carga pago 30 pesos
(US$1.50). En Montero vendi6 todos 
los huevos con a::ccpci~n do cinco que

se rompieron on el camino, por todos 
 olIos gano l,2 7.50 pesos

(US$49.50). Vendib 
 sus diez pollos par 1,000 pesos (US$40). Luegn

tomando un taxi interprovincial, 
 por el cual pagd pago 17.51) pesos
(US$0.70), ella continu6 viaje 
a la ciudad de Santa Cruz 
a vender el
manf en (l mercado de Los Pozos. 
 Ahf vendid las 150 lib-as de manf 
 on

1,350 pesos (US54). Partid do Santa Cruz 
a las 4 p.m. y utilizd tres

diferentes Vehfculos para 
Ilegar hasta Ville Hermoso, pagando un total

de 45 pesos (US$1.80) en pasajes. Ella llegd a su casa 
a las 6 p.m. e
 
inmediatamente preparb 
la cena para sus hijos.
 

En total, 
 luego de deducir sus costos (inciuyenda transporte y comidal)
Doha Julia tuvo una ganancia do j75 pesos (US$23) par 
sus transacciones
 
comorciales do 
fin de semana.
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CAZA
 

Para algunos campesinos, el cazar 
animaler, salvajes constituye una de
las actividades mas iriportantes. Par un lade, la 
caza proporcion-7 ]a
fuente que proporciona carne 
para conbuma familiar. Per 
Dirt Iado, los
animalas 5alvajaa pueder vendidosset facilmente 
 on los iercadaslociles, contribuyendo de manera
esta al ingreso familiar. En aste
narrativa se describen la. 
difarentes formas 
de cazar el tatdl, el peji,
el jachi , y el cerdo salvaje. Estas 
 pr,!icticas so basin en 
 la
experiencia 
do Angel Calvi de la camunidad de Naranjal.
 

CAZA DIURNA.
 

La caza rfiurna se realiza usualmente con perros. El cazador estA en
constante actividad par varias horas 
y liega a caminar 15-25 kiltmetras
de monte en un solo dia. 
 Ademas de su el
arma, cazador lleva cigarroj y
un pequefto atado de hojas de coca, 
 las cuales 
masca para no spntir

hambre, fatiga ni cansancio. 

La caz so ra I z a oanra muy simple. ca:adorEl F;lquL a losperros, y ustos guen v! rastra do Un animal. El las enci an a ladrarsiguendo el rastrv husta qua acurralan a Ia pres a su cueia.objetivu r5 ancui var al .inimal. Una 
El 

vez que su g arida ha sidaencontrada, 5 r? c 'at t dnL,ILs y s cogP a I an ima I En un di a btaeno decat a, fP p1iEde c ap ti-m r - 4 animalea e p quaQom I twia dn esteprocediniento. 
 y los cuarpos so arrastran [uara del monte. Con pie-as
mas grande-;, ai animd!u , df-tripado y adobado an monte,
el y el cierposp daji or, un I uga,- 7ombr a do hasta qua el cazadar pueda regresar co nuna bicir-iac un cabiio. La dltima actividad del dfa para loscazadorres;, e-
 conmtruir 
una chapapa, a plataforna on tin ,rbol quo le

pLrmi ta ca.n dor 7ochu. 

ESPIADA
 

La mayoria da Ins animales son
salvajes atrafdos par un arbusto da maras
conocido cone el frutpro. 
 Una vez el
que cazador encuentra
arbusto, revia las 
este


alradedores para ncontrar 
las huellas de animales.
Es necesario drijar toda tal coma se 
encontrd. El cazador selecciona un
.rbol para rnttruir mu plataforma conocida 
coma chaipapa, qua st
ubicada lo ,mi., (::rm pasibIe aI arbusta frutora . Corca do las sais deIa tar-de, ,! ,o stbQ.ad a sc-ntarse on Ia chapapa. El tiene cansigo sushojas dr, :c, o-, que matiticar para no sentir ni cansancio 
 ni hambre.
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Desde osta plataforma 01 tienp una vista directa del arbusto.
cazador espera hasta quo 
El
 

los animales lleguen. 
 Los poquetos animales
comienzan 
a salir 
on busca de camidi on las primeras horas de 
la tarde,
los animales mas grandes salon mas 
tardo. 
 Las huollas alredodor del
arbusto sehalan al cazador la claso do 
animai que debe esperar. Sentado
en Ia Mas completa Dscuridad, el 
ca.ador espura, aguzando eI fdo.
Cuando los sonidos indican quo el animal 
ost on vl arbusto, e. cazador
enciende 
una linterna, alumbrando el arbusto, para su
vor presa. La
mayorfa 
 do los animales so inovilizan cuando 
son enfocados per la
lintorna. 
 El cazador lentariente lovanta 
su rifle, to apoya
quo en la mane
tione la hlnterna, y dispara. 
Esta de mas decir, quo el cizador en
una buena nuche, tendr' solo la oportunidad de hater 
uo a dos tiros
desde su chapapa. 
 Y tambidn obviamento, 
 esta clase do racorfa no
 
requiere de perros.
 

ESPIADA EN CIIHACRA
 

Muchos campesinos 
 del trdpico ocupan vivlendas ubicadas corca 
 del
nonte, y a solo unos cbentos do metros de sus Chacras. En ostrGs casos,es muy comn que animales salgan del 
monto durante Ia nuche 
para buscar
comida en los 
campos de cultivo. Un campesino puode darso 
cuenta que
clase de animal em per los rastros quo deja, 
 y los darios en las plantas
y tambien puede soguir sturatre del monte al terrono de cultivo y do
vu PIt a al mnt . El ca:aoor Cn tontCus so propara coma para una cacor f anocturna. 
 S ubica on ol camino usado per el animal, so oculta con su
arma, linterna y espera a mu 
presa. El cazador masca coca 
para alejar
el cansancio. Cuando esctcha que 
el inimal se acorca, ilumina el camino
con la lintoria, lotai ac
i do a Gu presa, i es qu so oncuen ra aili, 
y

disparando.
 

Una variacidn de 
uste tipo do cacnrfa usar27 los perros. El ca:adcr
lleva a los perros a una caminata despues do la 
cena, cuando ya estA
oscuro. 
 A no For quo los 
pprros puedan olfatear 
a su prosa antes, el
cazador los 
 Ileva 
 aL lugar dendo ha ubicado el camino usado 
par la
bestia, y a!lil is 
deja sueltos. Si es que hay un 
rastro que seguir los
perros comienzan a aullar y Siquen al 
animal. So encueva a la presa y
so comenza 
a cavar los t~neles de entiada, 
 y usando un machete
garrote se a
mata al animal. 
 En esta 
clase de cacerfa no es necesario un
 
rifle.
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PERROS
 

Casi todos los camposinos participsntps dol F'royec to d .. 'r .ti cas 
Tradicionales tonlan un pprro, aluuno tienen cerfa do cinco ;nralos. 
Hay dos r :z ones prAct i cas para toner ;wry os Una P 1a do pr otriar cI 
rancho cuando no hay nadie on casa. L2 se ,unu ,c, I, d? uar I os perros 
para cazar. Son I as .milia quo ti .nrn mayor cant1dd do purros las 
que usual mente stan i nYolCt radar 4(cunOn t o'oI toL' 1 Ct iv i0ades do c a: a. 

Los prros son cr iades for m si mp 5 c, oI -r '. A 1Uen mi / e. u a 05 
c nsc ntirlos, se Ies patea mas quo so los ncari',T. I a5 no rociben 
ningun tipo de comida especial, n. i-nen ur, :u ar ijo donde dormir,no no 
son vacunados, no sui bahados, cuando Li nen al guna hor;ida o estan 
enfermos se espera que san1rn por ri solos. 

Durante Ioj mI e , , vrn!a :r, indo l .alur es muy in. nso- de no ho y 
de dla--lus pLr cs . i .n tit: % jI . 1 o pat i-,dtl rancho, a IL sn-rra 

6 1 I,: -Edo un arbol oVAitC uI ,, te 1 , i-,Ia.cnt ai. ol invIorno, pue _, 
hallar los purr s dw e [iItId cer.: . 1 tc:o I o d ,aje dc :a 1: . dol 

Io apis orduetfo. A ciicho t per o Ik- Ir 1 (jim b ti u ,i i u dt-dl ochiar so, 
peru nunca Go hilI arA una purr er a ou ar Lp ci foa;.sn,inte cLnstruida 
para albergarlon, sual _nt. 1.o2 p rro ,., iirmeji rs t I,; de Ia cocina, 
y basura. La cill I daid (o If)IIId qIl0 1l i Itr;) !,(!-J, p r esu 
que ol ininaI tondri quotipi car uars t I'rir no de 
hambr . L3s perrorro gitr rr I eo , o un: r ,T. crudo 
pl~tanos f ra,r utt at, sIa rLiL , iy [ a! LLuandLj, siata on 
polio, LidllLil. e c) a n ral t its 'Is LuI ar , ics p rros. Es 
frocuente FrnI I:) , 1atan aliuu anria ] d. cI r . nor ,_1 hambre que 

De lao ico (:oijnttd s quo nari.1 ,vorrn estt 0o Lin:;i:] an ettLi o 
Poronjo vs ao nuc, los Iatitai oLesn, ,'t a lo1s pslri' centt a Ia rabia. 
En uti os lug ares no sabiatn quc 1 iroi s necosi taran Io - a vac una.In,, 
La vacuna con fa 1a rahia ofreri da por Ia autoridad do salud pdblica 
costaba 5i) pesos IUS I2) por -ninal ,n I1on , P1 equivalonte do on jornal 
agr icola. Lo t:. n pul gas, gerr apa tas y sar iia . Losper-rus usual mont,: ien 
ani ma I es qLt salo n a c a: ar mucha s vec es rigre sa con ar 18 a2ns, 
mordedtras y otr as her dis. Sir trmbarqo, rs isuy rare que un rampusino 
use des in f ot: an t para u s an ma . En r CsureLIt us br avos y 
,ialtratadus animal s -- t al c oni r 5 ain s - - tion c:p rt us on I a 
sobri'viveincia, t:-ni en d que culidar,,, in a111rjorrdo,_ puP pcr si solos. 
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CAPITULO V.
 

PRACTICAS DE f'REPARACILN DE ALIIMENTDS
 

La dieta de las familias rurales del Trdpico se a',a principalmeite en 
dos articulas de prilera noc.cidau --arro, y yuca--- con ul malz coro un 
tercer co,,ponente r:,enos predominante. Adpm 's de ser el centro de l1s 
plates principales, e to; pru u,-tos ta.biLn sun isados en luqar de 
harina de triyo para prei:arat mi,- i edad (d,F,;ius v pItas t Ieu . I tema 
de importancia en lo re;t,- cocina, eo 'n ao:asref a co e IiC Casa purden 
minimizar los COstOs de com.,ra, de alimentos, utili zando articulas 
producidos en Ia finca asi come frutas de temporada y otros cultivos en 
aboles que crecen en el mont?. Est a simp icidnd y -da tar in aI nedia 
ambiente se refleja tambion Pn los utensilio5 dc, rocina, a cocina efn 
si, y Las articulos usados para noIer. 

Sc inicia este co p , i .c 0ei1- lo ,,a rural sust u C2 r - fa(or :onutensilios yi UUlpC. tLun~jo_p p"nti un........o . .. o...-...
 
u te nsI C U : i I P r t I j! U 1v L .,u

importante,, conSImidaos r tcf ni.I c pt u , I dada'n cn orden de 
importanci a 1.u.qo 5 d2scr i he co m e qu se pre)Ar;-n estas comidasI 
los ingrediente; y cl coto involicrado. .,; eieFzd con eI desayuna -
tanto bebidas coma una variodad Jr panes y horneados. La seccidn 
central de este capitulo ze dcdica a la preparacibn de platos 
principales servidas en el almuerzo, la cena y algunas veces para el
 
desayuno durant2 perfodos de traba o aqrfcola mas rerargado. Este
 
capftulo concluye con la descripci6n de algunas comidas y bebidas que Se
 
acostumbran para ocasionP5 especialus.
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LA COCINA RURAL
 

LA CHOZA DE LA COCINA: La mayorla de las
 
familias del trdpico construyen cocinas,
 
que estan ffsicamente separadas dl rosto
 
de la casa. Es construfda ti'picamente con
 
materiales ruticos de la localidad: paran
tes de madera y vigas amarradzs con fibras
 
naturales, las paredes do estera do 
palmera
 
y el techo con ramas do palmera de notacd.
 
Mayormente la esta
cocinj no totalmente
 
corrada para proveor 
una buena ventilaci6n
 
para el huno y el calor. Casi siempre eI

fogdn se acostumbra quo Estd en L suelo.
 
Diversos aparatos 
para quarder utonsilios 
de cocina, platos, tazas y vasos cuelgan de 
las vigas del techo. Fuera do La cocina, 
se halla el tac(j, que es un nortero grande 
que sirve pira mol r, esti taIlado del 
tronco de un Arhol, usualmente cuando no 
estg en use, so le cubre con un podazo de 
madera.
 

EL HORNO: Si es que la familia cuenta con
 
un horno, esto so encuentra tambien bajo

techo, en su propia estructura, separada de
 
la casa. El 
horno es(:i hecho de :jna mozcla
 
de arcilla y poja verde. Tiene a forma de
 
una copula do mas o menos I metro de alto y

descansa sabre un adobe
piso de n subre una
 
mesa, debajo do la cual se prundp el fuego.

Los implementos del panadero incluyon 
un
 
rastrillo do madera para los
sacar produc
tos horneados del horno, una 
pala plana do
 
madera para colocar la masa dontro del
 
horno, y una escoba para barrer el piso del
 
horno antes de iniciar el horneado. Tam
bien se requieren fuentes a bandojas de
 
lata angostas--cuyo ancho depende de la
 
puorta del horno.
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EL TACU- Es un mor tero tie ins-a, hecio del 
tronco do un Irbol tall ado a miano, vi- fr in a 
dL csp. L a t a l ija- p ra nulr on mauii 
ancho on ambIn e' t'- emon uteina m i is s)on 
do diferenLa ; pa,os y grosor da , -rdu a .
10 quo a itli.r moIer. Con >- I a. ., 
ana de ca:n.' rui. triturt -,eQetalei, pola 
q r anos m C Ia I ' (, ]f OI)L .r i IP.l I i.1i 
ablanda 1 , nL' El ar u us Uli-) los ' 
iffpl mrnto; mia,, lmportantes do la ccrina ya 
q u ine, u s;4Aa uasi todos lo, dfaT, y en,muc hos c aro; para I a preparac i b+i d' cada 

c on i da. f 

LA COCIINA. E!, c isi todd:, I ro) Ioqr s Ldel 
Tri 1c o , a. cociunmo son t.on-tru 'das dirpr
t a i ntr on 

iiinpl lul r 

o 

' 

3'it-Iu. 

i 

L 

fut-i , 

cocci 

u e 

a 

ti? 

es 

e 

una 

como 

ov i' I( . 

Iado-, n 

conLc 'i" -
qi refri l" 

a 

p, 
V P , 

! ij icr 
is 

di-e 

sns 
F:i 

c 
c 
:I, r 

p. t2 e st , n 
di h e auin .2 t 

.- a. di.o
( 

ta1In - icr i [ u , ta , a tdearci L a. -
nric t 0 Par r uniL Jo n;Iit' -.. ' 

on,- ri).. v,an 2,3i tI ll) 
a r-r Isin i -, (di '- aI Ca I I 

cO o loIoc .i1- !iLon (in una I-, a do arcil La 
' lp'ay)aiItro p71t as. El m t-c I l Ia G 

complt t 0E rto_,k?,2 n A :In f ogot, s o i quo 
acimb inn a , -ilni c0 o nitf tho rnon qLIo St 'A 

Ya mi 'ma i It'ra. Far-.1, "rntuar 1 c3c na o V.. L . 

G3 C0.'i0, I l nZ; c -Ipea . uIa aI d c,1,U li 111 0t 
O kin .bti I-, for ma '_. b .idura iocho de 
h o o- i? ia tie a onocido como 

paa.' a u 
. 

gi'



IIPLEMENTOS PARA ALM~rENAR EV, LA COCINA:-
Los platas y cucharas sen much,1s veces 
almacenados en una canasta (luu ct:lIga do la, 
viga del techo. Esta canasta e5 conocida 
ComTIo jaav._ tsta iecha do ie i clOpal
Tier-a tejidas. Las CUCci a- 7cLii ciisartados 
en el tujido de la canasta. Otrr iilplemon-
to01 quo USUal monte so U-s pana al riacenar 
queoa es Una plataIfur,'I colua~nt? livcha de 
paI s, I I imida c Ita a i() 

, 

CERNID REfi: F I cPraa us un crni rdor
redondo can una circunfirencia de madora 
del ada y la fnr,I a hLcha do cr-in de 
cabal II . lEs sada par . cernir harina y
otros prc~dcto- w'iv requieren dlucuidadoso 
cern I. i ambio e I t ccnoc coma ur-jCp . 

yu 

. 

TUTUMAS: Cada cocini, cEe, iti. t u tumas dQ 
var 10o5 t, , natn(cs. o n t ,a d , p a, voEr t or 
gran sl Ul d 0 Lr a, m n2,- u E ventfa 
para spar ar :I :oil1 pe rn do.nrdic os. 
Estas tUtl MIS U, f)l I t1 t Jou:- , o rl rec,
piontLs pari i- L1doc, Jirro; riara norvir 
refrescos , ,'t a b n i D Lt 0;dpar a t ol;Iar 
2n ',eZ (!p I I z as U VdSQ5 . 

/ 

T L 'a 

cISrERNA: 
cisternas 

La mayor a de 'ocin,i 
hocha. de cilindros do 

tienen 
asolina 

de 51) q31 ones o de un cInt:rta grarndo doLarcilla. ELte (1!,im aP colocado sabre ,napI ita or r.. h cha del t.ionco (J-,u Al bcl cun 
ramas C ) fo rna dJ- tl pude.
Tradicion lmnerit , c i g u,',r.s tralda d-l 
arro--; L Fpe, c( ca1 ' c;ran o n . ,.ntaron, p ro 
estar, depas i tom, -t.an iten(Io r ipi dament2 
reemplazado- por baldes plIstico, 

BATA.E : rf-ar mi i do fi n in ( er ndji r n to s I 
sal sas , eL. cada coci na nc esi ta de un 
bat i. Unas pocas famnliam prefieron moler-
Ion con ba fin do tr nnco , hocllea do nadet a. 

GADETA: E uius una artea lal lada on made
ra con I zi. pir oJed -, 1 I.,r aIcra in ..I ninai 
hacia afuLr, . Er un in'plempir. dc ,i,lLiple 
Uso u a,lo para mcnr ta:,o, ventoar iLI 
9 r ariaI ,.' u MLtued i a doech anntha, y par a 
lavar platcG , rop.. 

-

9abetel 

159 



TIPO Y FRECUEICIP DE ALIIENrOS
 

Durante Ln perindo de 12 rnoe , 
LQ .IulLo de IyJi a ioI o dP Ig I, 15 ,mas de c;iL rur-ilLs d IPFruvect U du PfACt i radScIful-C
I3at)tuyjI
ron r lit -t-, iairioa d ]a5 ur , n t-sI i i cjr,.ijda qI Corcuu1nP;-,n Suo
far aI ,:,. btatias. co quo hIbi a I poa di ierPnci: v ntrLI' cr ,1da prcIi rad A al ma-dto dia y en I lardo, l'ot (jemplo CUcoID i6, vc I.rouIrLuAr--
Z -Ia cCi'Ja principal dul dia- ne preparat a eo 5u iciOrt, (,tr idadI doI ma I oUe sa piddI Ioc a l F21 ra c,oIn Ia tcItoc . La in ] I: e 1.-11-
LIa entre El 018ueM-I Zo 1,] cono C.j quoLuticnati a.St, 1. i ; Ijiq ,ra, m I i a5 u,co iFpar cl ndoz uT,. tin :2fiqorIoq , or eJo ] 1 , ]cI qlIiita coc1,dac,3 fIr LIEInt pIra Ia c ,?Ia c011j:,i .ti en1 1 qtL'P pud- cL;ritdt aiduCII; ,j' n L I , p b It- rt, ioCiLI (Ci ,f t o , COJaI1ta t('! .j VI d L l1 
pa L otri I rn ,id . Iqd-ttA imeciititO di fne(2nteo I t- a I , i r-G,. 

o , J i C1,r 1C I CccLIl .i1cC L. c IctoCiII os. e eee"I"p;1o - Iq oJ ,or,i da 

d 
d r; .-';., 1i Or ., ILIon I 'c Ia f',ili a l, Ir- na duranto p

SLi'Ulti ,; . I " O1 nnUK "it cc tIt l el 0
I?121baj1 . CI )I) I13 la"l1 -, ' I fr;
p (ton con i t adun; t c,-,r .po - i ta d-,rIolI . d(.. 
 i i , nt, ds 

GalIr I t.IW, 1cric) ola, 

o,,fli
cI (i-r;i Ln r , q1;I i o vi5,, n n i ou,o-ct die con u )o do
 
a II 'li ti Fit :,'; I-, s ?t-v d, na r-P.- 0oT,idas 
 t omida a n diferonto horas
d . df ptu I a di erenc ia si F hoI Ia d ' Una a oLr c.cu nidad. En olprcLuiL ariIi is v rsm r, Ia dicta proomtlio de I a I5 fa iii dc
qi -ontsn p r' :)lIcctd Ia infor,'acio . Eutu ser J - egLito por un ur -,vLre LMii de ots di feocnt patrorone d? alI I 1ta ci.1L entr, Ian comuni-

DESAYUND
 
m".rltt. :L-_' 
 ii d e fili as _,F.r q uo n - a porq 

FLA TC IT IiC " I. 
Arrru. gra neaIo I17 
Hnr i ,-do 

15

I A- ,Co do yuica 7 6 
Sopa de arroz 5 
 6
 

do ma:',r:np1ate 400000ro:3 ,1 -.i:!Z 2 

Fri to; de t.ar ita 3Yuc . icrida 33 3
 

2 3 
1 
 7
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BEBIDAS
 
Cafd 
 11 
 14
Avena 
 3 
 7
 
T 
 5 
 8
Mate de cedrdn 
 3 
 5
Leche 
 5 
 4
 

El Arroz gcg[fedo es 
consumido unicamente coma 
desayuno en dos las
de
cinco comunidddes 
encuestadas: 
 Naranjal 
y Valle Hermoso, siendo ambas
nuovas 
 Lreas de colonizacibn con 
colonos de Cochabamba. 
 Estas tambiin
fueron las (Inicas comuni 
ides en donde se toma 
sopa de arroz 
 en
desayuno. En el
contraste, 
 con las comunidades de
Torrente-Las Abritas, donde so 
Forestal, Porongo y


consume mazaco 
de yuca v ma-aco detano. El pjA(irico alimento comOn el
en desayuno 
on las cinco comunidades
encuestadas 
 es al horneado 
(pan o pasteles) e inclusive 
con mucho
frecuencia mas
en las comunidades 
mas antiguas, 
 quo tambien son las mas

ri cas. 

La situacidn 
es similar con respecto a las bebidas que 
so consum n
el desayuno. No informd en
 so 
 do consumo de cafe en Valle Herinoso,
Naranjal solo y endos hogares informaron que cunsumfan cafe,
mitad de frecuencia peo con Ia
 quo en las otras comunidades. 
Esto refleja el hecho
de n'ue el conu,umo de 
cafo es producto dei increm nto los
agrfcolas, tal sucedu 
de ingrescscomo 
 :on el consumo del pan. En contraste,
hogares menos ricos I s consumen mucho mas 
los mates hechos do cedrdn yotros 
 productos naturales. El 
consumo 
do avena tambien est limitado

pdra Naranjial y ''alle 
Hermoso.
 

ALMUERZOS Y CENAS 

En ol I iguiente listado do comid ac, el consumo do carne no estA bi endocumentado. Esto so debe a quo 
las amas do 
casa rurales generalmente
describen, tonga 
o no tenga came, par el principal vegetal o harina que
contenga--tales 
 como sopa de 
arroz, de papas, de fideos. Para las
comidas servidas con una salsa do 
carne acompaftando 
el arro:, fideos o
yuca, nuevamente 
Ia 
carne no necesariamen!e fue menciun adja. 
 So solicit6
a Las amas de casa, que informaran 
en 5us registros diarios como 
 ura
lista aparte coada 
vez quo us r-an came, en cualquier forma. 
 Solo asf
f!oe posible hacer un estimado independiente del 
consuma de 
 carne.los 15 hug~res nncuestados, Desolo uno inferr'd no haber consumido carnedurante 
todo el aho, los 14 restantes consumlan carne, 
en un promedio de
15 vece pr mus. Sin embargo, una vez mas hay una gran diferenciala frecuencia en
do consume de carne unado comunidad a otra. Las comunidades de mpnores inireoss, V-3le Hermoso y Naranjal informaron frecuen
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cias de consumo de carnoe promedia mvnsu31 ao2 y 6 camidas
 

respectivarnente. En ei rasto d. comun.dados, el con, umo do carne subi6 

a 19 ',eces por mos on Forestal, a 24 voLes par ruo m Foranqa, y 3) 

vece; par res en Torrante-Las Ahr i ta-. El i njres f mi I i ac, ;ntonces , 
I . 

es un factor doninante que in uy. an Ia frPcionc2; dL, consuso dr. carna. 

Can respaecl: a l consumo de hue os y I ec'i el patr dn i atur cijnunc, f ue 

nuevamente confirmado. Sabre el total, de lo; !4 hoqaros .rnorm nltes el 

pur mom, con Lin rqngo de 4promedio de consuma de hulvasO fie de 5 v,,cem 

vecas por ms en Valle Iermoso hasta 7 vaces r, nan opor t tc ,crang 

coma en ,orrente-Las Abritas. En cuanto a colsumo do leche 12 de las 

15 familias iniormaron el uso do este producto con 11 pr,,medio do das 

VeCRGs pOF, ?17 5. 

De aCUL-r0 a SU frecuenLi la s iguientes son las cami da am ir.p1rt an

tes coni;umidas coma almuerzo y cona para los hogarc,5 informantas. 

Tinu dI'jd_ N* de faltLLs_ Frecuenci; pur cam 

Sopa do Arroz 0 20
 

Sopa do Fidan 12 6
 

Arroz Granrada 
 7 9
 

Loura dp 7rroz 6 9 

Pan a p.stol con bebida
 

caliente 
 6 6
 

Majadito dp arroz 7 4
 

nI 3 a, ,aco1 7d -S3opa da k ~am- 7 

AVro- con qui:Fo 2 7
 

Estaf ado do fidas 1 12
 

Loro , fidoos 3 
 5
 

Supa Oe trIgo 5 3 

Lagua de hafi: 2 6
 

Arroz can car rp apaensalada 4 3 
Mazaco dQ plltano 2 5
 

Sopa de mani' 5 2 
Saso en 2 2Sopa do aena2
 
Sapp an maiz 2 4
 

Tortillas de arroz 3 2
 

Arr oz Tastada 3
 

Laqua d Tri'oi 3 

Sopa do pap; 3 1 

una sola
Todo !os utros platos fueron informados unicamente par 


fam iI i
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BEBIDAS PARA EL DESAYUNO
 

La 
 mayorla de las familias camposinas de la regi6n del 
 trbpico no
esth en la capacidad de gastar 
en la compra de caft 
o de leche
parte de un desayuno comin. come

For esto es que la mayorla de los hogares
rurales toman 
mates de diferentes tipos. 
 Los siguientes son algunos de
los muchos existentes.
 

NATE DE IIOJAS DE NARANJA
 

Se echa varias hojas de naranja o de lima al 
agua hirviendo,
fuego y se se baja el
deja on infusibn por diez minutos, se azucara al gusto y se

sirve.
 

MATE DE MAIZ
 

Usar diez granos do maii, 
so tuestan 
en una
 
Ranal!a hasta 
 que esten dorados poro 
 no

completamente cocidos. Luego se 
 colocan
 
los granos tostados 
 en agua hirviendo
hasta 
 que el lfquido so vuelva amarillo y
comience a so]tar un 
olor agradable, quo

es dific:il 
de creer 
que sea el olor de malz

hervido. 
 Una vez listo, se azucara al
 
gusto , so sirve caliente. 
 Los diez granos

de malz son suficientes para preparar 
 4
vasf;r (1.5 litres) de mate. 
 El mate de

maIz ze supone que es una e:;celente bebida
para personas que sufren 
do gripe y tos, 
 i'.9ri8 Qespecialmente los nin'os.
 

MATE DE CASCARA DE NARANJA
 

Se prepara de la misma 
manera que el mate 
de hojas de naranja.
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LECHIE CON CANELA
 

Se mezclan 5 CuCharadas do leche en polvo, 
 dos palitos do canola, dioz
 
cucharodas de az~icar y cuatro vasos 
do agua hirviendo. So cocinan por 
Cinco minutos y so sirven calientr. 

MATE DE ANIS CON VIRAVIRA
 

Estv mate vs hecho con hierbas quo se compran on el mercado. Taato el
 
anis como el viravira cuestan cada 
uno un peso (US$0.04) y sirven para

la preparacidn do mate para cuatro personas. 
 Esta cantidad tambivn
 
necesita 1/2 libra de azdcar, que cuestm 
6 pesos (US$0.24).
 

HIERBA MATE
 

Para culato personas, las infusiones de hiorba mate cuestan 9 pesos
 
(USO.:6) incluyendo 5 pesos de azOcar y 4 cucharadas de hierba mate s 4
 
pesos.
 

MATE DE HO 1AS DE ANDAILO
 

El JrboI 
 de Amhaahc crocE silestre, de modo quo este ingrediente 110 
necosita rnmp-ar-se. En el c~pitulo VI se describe la hoja del ambaibo.
 
Solo se usain para el mate, las hojas mas tiernas. Para una preparacidn 
para ctatr o rp,- onas son suflcientes dos hojas. LaL hojas se hacen 
horvir host quie 21 aua sp pone verde, Iuego so endulza al gusto. 

LECHE CN ANIS 

Esta bobida o'5 preparada con partes iguales de azdcar y de Ier.o en 
Polvo, Y una ccharadita de ais. La leche en polvo no es comprada en el
aercudD, sino que es usualnente conseguida a trale de donaciones de
 
alimpnts por intermedio del club de madres.
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CAFE
 

La bobida tradicional de 
las familias camposinas adn 
es el cafd. A
pesar de que muchas iamilias no pueden comprar 
este producto regularmente, ellos lo 
 preparan muchas veco; para servirlo 
a invitados o para
trabajadores asalariados 
(que se quejan de los mates como un 
 sustituto
barato del 
cafd!. Otras familias tienen 
en sus prupiedades arboles de
una variedad no mejorada do card 
 que los proporciona suficiente
produccin para las necesidades do 
consuma minimas do la casa.
 

TOSTADO
 

Las amas de casa no son muy e-igentes on 
cuanto a la calidad, en especial con el caf6 cosech~-do 
ie su propia tierra: inclusive los granos
pequen os 
o pudridos son tostados. Para una 
familia de cinco personas,
el tostado del se
rafb lieva 
a cabo unas dos veces a la semana con cerca
do una libra do caf* cada vEo 
 EL tortado so lieva a cabo en un 
 plato
de arcilla conocido coo 
czuela a tiesto. Este so coloca en
hornil . o ;:ocicha y :; usa !on 'a coma 
la 

combustible. Un fuego alto as
necesario para el 
 ostadn. tJ'-vez 
que la 
cazuela e5tU suficientemente
caliente, Los 
 ranos ao zonc4i puestas on el interior y hay que
movr Los constnt emon t , 
porn a pesar do estarlo haciendo siompre losgranos comieczan e quomarse y a daspodir humo. Gradualmonte los granus
do cafd comienzan a cambiar do 
color dc un'amarillo a un 
color marrdn
oscuro. 
 Para conbatir e! numO t.-necesario echar 
un poca de caf pasado
al tostado,. 
 A medida que l.cvgranos van oscureciendose
hay mas on colorqua echar ma' curharadaG de cafe. y hay necesidad de mover con
fuerza. 
 Se saca unos cuantoz granos para 
ver si ostan bien tostados.
,i us ast, el reito doI caf6 Lc retira del 
fue~o y se extiende encima de
una mesa para enFriar. Se necesita que los granos de caid 
esten frias
 
para poder olerin.
 

MOLIENDA
 

Para todas las taruas de moLienda --incluyendo la de 
card-- las familias
campesinai uti!izan 
 el tac6, que es considerado coma uno de los mas
indispensables titcnsilios 
de la cocina rural. 
 Para moler el cafd se
utilizj un tacO 
mas hondo y mas delgado. S' muele par 
unos diez minutas
hasta quo el cafb 
,a vu lve polvo. isualrente 
se leI leva dol tacd a la
 
cafetpra.
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COUNSWI 

Si es qu6 no e utiliza Unfd cakoturi, el caf molido es usua1mente 
an'adido a una pequen'a cantidad do agua hii-viendo, se mezcla bien, y se 
le aide maG aqua hirviando al cOUSta. Adeo.A: de uon~umirlo en el 
iesayuno muchas familias tomilr~n cafb al media dia y en la tarde. La 
mayoria de los consurnidores de caf. acostumbran ondulzar SuI cafb con 
var ias cuch aradas de az Ocar por v a5 . 
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PANl DE TRIGO
 

En La ragi6n d i! I t ipic t a myr)rima J. I i h I) ar c, s rirIl s no preparan
su propio pan i ii , Jun q ,;:, t on v,rtn1.0 it t ,.to del pan quo sE 
preparan cn t I- c on : , c711 li, v-, -iI C' ytIC ' , i rn f rac i -,ne hacOnvetr Lido t: i, I .;:tividod i -A .nt:r n-,p I i i o;ada 'P r rchii aznre
[:olsuMe iIc-hU t I linan y por i, uI ta sl -5,? 

on iln'l no 


in tint-1 r , (Ij i'ron. ii prepara
grandes caitt. ,:(Iiic.- Em. n t, oud (I pvr"ltu(nnau: iIni -CinL bi n,

por ot mE.c .a;1iiP.r a sor riIdu r2 , , u d lrj r d 0 Lcar1'3Lii, I10. LamatorIa prim, ri,. ar a (I. V L . il mr t do tronIo ' la mariteca 
pr od n y t ant' ,Oil ML r !1 05 a p- ,ra qua i a 

no itll f I l: I , fa InFmo:si pr 

mayor p 
 i -r a 1r: ,2edan adqu irirlomi d i fi m, ron-i'tante. La

oLnstruJCCr i jo Ir-1 'los rfc),, nnfl v '4n nu , r ino i i l'i c -,Iuc L., i'a parL
fami iar, qur, imll :P a 15urI as I:J f0rma L nL115antu,C ma., 1a pa mI icaci n r tuIiCrtt de. 'jri dnme cali , ,_ do lIha, QIiL C flal :;UIL'MLIC11 tiempC to

rocnigerla, sttifr ! a, car t Iaa y ia'ei . PIrFarl 2 . a y ctras razGoe5
Ia pan fI c-,c;:., ti ard a c i vor t.mirse on Lill 3 Tfoi L i I,5trictaconte 
comor a - I, par -jcr,pIn, el p.n r propiradro para vita r-n ta principa

IIi- , qte dIfuentQ d' iiqrona * ia r r-quI:i1s Fe d can Jj parif aci1 n son froc t rn'' t n a-].,w I i i ra ! e-z quP cat;i no pus; n ierra que n Ec itari rra i du on ofectivo, para [iondcur stii sttir. La
iu r irqriso 


mayor i a 
 dJC I amS un1 11c ; rur al e t enen par I o menns tino o dos panadoraS . ! i m-'irma dr f am i ;-, camnpI,silas -- cu<ando colmp; in pial-- 1a0 o0 pran d i-n ori d c ca unidad y no en o1 mercada loacl, 

La si uim oE r .ta p-r.:, hacnu pan dF, trigu e5 proporcion.ia par Juana
Lcrdn dc a_i,;,ti 2ec nlgo quiun vende p an on su pr np i a 1 i ad Por t i enda 
Jua:r.a hori;lj r'la7i j o s iC a' I a .Cma.ina1 a l; nee I' ; a'lorrie; ole
S b rm .-r. '.1 pai l.ra pan", Pn ca-m todo [ol iv.m fruralI , f, refiern n aIa h ir)44; . , J1;: p n i n9 a ,-riLo-. in imd LmLalos. L, rLc-ate qu se presenta 
a - Ir . f IC - t[ p :. rd pruducir cerca do 25e1 p an c!s, qua es Ia 
promiumacicin prrr.,'.rrd do Juina, cada yevz "Iu e lla hornea. 

Irnredi rite- y Cantidados CasLo 
(pesos)Har ina de TrIQo; !2.5 libr'a5 50.00 

Manteca: 1.5 1mbra 3).00
Ificar I Ibra;1.5 15 0)

Huevos: 6 12.00
Sal 2 c'-iharada3 0.50
Levadi : I taz 3.0 0 

Total 110.50 
Equivalente US$ 4.42
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Primero, Juana Ledn pesa 
 la harina antes de vaciarla a una gabeta,

fuente de madera para mezclar. So hate un 
cerro de harina on el Centro,
hundiendo un hoyo en el media, ,so ocha un 
litro do agua tibia junta can 
una taza de levadura. Ella muzcla la narina y ol aqua I con,rurnuto

cubriendola luego con el
sus manos, urupes , a ccrnidur, par-, protecci6n
Contra las muscas, y se deja estos ingrodiont es "midurc.'" pur unos 15 
mi nutos. La I evi4dura crece en este mementa y IeIe a I a inrdi dur,- propa
rada al centro de la harinA. Se retira el cernidor y ., ahaden los 
otros ingredientes: azbcar, manteca, huevos, sal (cernida sabre Ia
harina) , y tres litros de aqua. Esta mezcla se amas con amb,, mano .
 
Durante este periodo Juana se engrasa repetidament e I as ranos con iant,
ca para que la masa no se 
pegue a la-ipalmas y los l.do,.. Ella va
 
formando gradualmente una masa de forma avalada. La cua] 
corta on 10 
tubas ovalados mas pequefos, cada uno con un peso apr oximado de dos
libras. Estos, a su vez, son cortados en bolas de masa aljc: mas
 
pequehos que un huevo. De cada tuba ella 
corta 10 pudazoar de mas.,
Este proceso continua hasta quo toda la masa ha sido .miad La a.istpn
te de Juan3, una joven Ilamada Felicidad, est a carqo de 5.pparar I 
bolas de masa y do amontanarlds en una gabeta. Cuando Uia c pa ha sde
completada, so unta las bo) as manteca
.on liquida par a que no se poQuer 
con las bolas quo 5? pondran encina, on las slguionto Lana. 

El siguiente paso 
Ps ol de pone,- Ias bolas 
de masa on la5 liminas ,le lata (ostas han C
side previamente ongrasadas), und tarea quo 
se denomina la pjalmoada. Coda bola diemasa /
es aplanada ligeramente para darle Ia apa
riencia de panecillo. La tarea continua
 
hasta que latas
las han sido llenadas y no 
hay mas bolas It,,asa que acomodar. fllgu
nas lata; pueden acomodar hasta 25-'0 bc
las, ntras solamente la mitad, 

Mie2ntras tamit , horno hael sido prendido
usando le a traida par Francisco, el esposo
de Juana. Para una sola horneada 
so nece
sitan cerca de tres hates (conocidos Como
 
1aKe0.). Si fueran compradus, coda jace hO'rnb 
cuesta 10 pesos (US$0.40). La primera 
carga de leha so quema y los carbones se
 
esparcen de forma pareja para que 
 puedan
 
quemar de manera uniforme. La segunda

a!rKqad a quemada consume otro jace de
 

lefla, y las brasas 
son tambien esparcidas.

Este praceoe Ps repetido con Ia tercrra
 
cargada. En este momento, el 
horno caliern
te Ps barrido con una escoba hecha da ra
mas. Entonces estarA listo para hornear.
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Las latas con las bolas de masa son introducidas una a Ia vez, usando
 
una pal plana hecha de madera. Para darles a lus panes la apariencia
 
brillosa, las 
 bolas de masa ron untadas con manteca liquida justamente
 
antes de entrar al horno.
 

El horno usado par Juana Ledn es una estructura en forma de cdpula hecha 
de arcilla cocida sabre II hoyo. La puerta del horno esti cubierta
 
simplemente con un pedazo de lata.
 

A principios de Enero de 1981, cuando se recopild la receta antes
 
mencionada, Juana Len vendla sus panes a dos pesos cada 
uno (USM0OB).
 
Con una produccidn de 250 panes, su ingreso total era de 500 pesos por

tanda. De estos, ella tenfa que restar cerca de 50 pesos de pan, 
 quo
 
serfan consumidos por su familia, dejando un 
ingreso total on efectivo
 
de 450 pesos. Ademas del costo de los ingredientes (110.50 pesosl,

Juana pagaba a su ayudante 10 pesos por dia 
mas 10 pesos de pan. Otros
 
30 pesos deblan ser ahadidas crma costo de leha. 
 Estas consideraciones
 
indican que el costo total de produccitn era de 160.50 peso5, que
 
produclan 
 un retorno nero do 289.50 pesos par cada horneada de pan.
 
Asumiendo que a Juana le tomaba tres dfas el 
 producir y vender cada
 
horneada, el retorno par su trabajo asciende a 96.50 pesos par dia.
 
Esta cantidad es casi el doble del salario diario de 
 50 pesos, que
 
primaba en Enero de 1981,
 

EMPANADAS FRITAS
 

Usando los mismos ingrediente que para hornear el pan, Juana Ledn
 
tambion prepara erng202da, que son pequehos bellos rellenos de queso 
o
 
salsa do carne. El procedimiento so inicia una vez quo las bolas de mas
 
est~n listas. Se toma una bola do mesa 
y se aplana, convirtiendola en
 
una tortilla gruesa usando una botelia o un rodillo. Al contra de esta
 
masa aplanada se colocan, cebollas picadas, queso rallado, a carne. 
 La
 
masa del tamafo de tin panqueque, se dobla en dos, creando un semi
cfrculo, pellizcando todo el borde, 
 de modo que ol contenido quede
 
sellado dentro. La empanada, en forma de media luna, se frfe on 
manteca
 
bien caliente hasta que est§ dorada 
en ambos lados. Usualmente se come 
caliente coma un p-stel con cafd a td en la tarde, a coma parte do la 
cena. 

169
 



FRITO DE IlARINA DE TRIGO CON YUC,
 

Como s e menciona previamente, inuy pocas fiamil ias rurales pueden 
per miti r el coinprar har ina de tri o o n L to ma (:aistantt . Loqicam nte, 
P ois tratan d- ba arsu diPta tanto coio ct pusible n productus quv 
el o prod-ic il 2n su finca-- piincipalrIo, t a r a,_, yLCa, y mafZ. Sin 
embargo, Ln ,l caso de Ias iqui tntP rPctjI so combina na n. zcla de 
hari ia dv trigo y yuca p .ra crear un pastel hibrido quo u f AclI de 

.
hacer , bar rto qu no necori ta hornearse , y que rompe I a monotonIa oe 
tortas hechas de arroz o yw,:a. 

IngredienoLs y Cantidades £Csto 
(peo on 

Yuca" - libr'aG 6.00 
Harina de Tri o: 1 1ibra 4.0 
0 uuso: 4 on:.i:; 6.)) 
fluevos: 2 6.)) 
Sal: I cucliar ada 0.50 
A:t-car: I curhatada 1. ')( 

lotal 2 . 50 
Equivalente US$ 0.94 

Frimero se pela la 'uca y 5e lava. Luego, se ralla usando un rallador
 
metAlicon qu puede ser cunprado en el morcado. La yuza raliada se vacfa 
en una calabao:. La harina de frLjo se a ad.- a Ia yuca y 52 ihocla con 
una tuchara I ipi e me:r Ias ero, la- i,icra d tr o oentrev Para segunda 
me z(_a, el qu,,bu d;-nC ner rallado y ahadido a Ia calabiza. So ahaden 
!r)-hii ,vor, :iIy c- arcar para Ia tPrcera rnorla. t.os contenidos se 
fi',LIeVUn no1Pr , Ior n n c'; pnr !i1ns-, ie inu oUto0S.La nasa I Usultante 

Q a 1 1 0 ;j, :;, n 3 p ra y debe se." mr,ldvada ei b olli-It  
-,, panquequLs 

ts.o ruii l s 'lris. -1 -_,S-.CH frI toU on antLca Ltsa:Ido LIi sartIn, y un 
it q isa esp'tuls,fueoqo a;1 Ya iri annad e I ruIales no usan los 

boll i tos son vrlt odos ya sEa con u a cuchar a do nad Pr a ni si iplemen ti 
con Lin 0iUQz , (10 PS n palo pOntiagudo. Las tortitas son cocidas par 
ambos lados, calientes usualmente como parle desayuno.y na, sirVen ..-- del 

Estos fr:tos tieden ser consumidos durante todo el dia, pero no es 
recomendable ,tuardarlos pur ma5 tiompo, pues la yuca tivne la tendencia 
a agriarse. 
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TORTILLAS DE ARROZ CON YUCA
 

Este narrativo entA basado en i.n-eta /
 
forma de preparar las torti i , d - tV.)fy
 
Justiniano de la conunidad de 
F1 i , nt:
 
T a mbibn sce preucnl in I os u te n :i~j, (I
 
cocina quo ella u;a para cds . cL
1 .n u
 
la preprat ion d Ias torti' .l
 

Ingredi Cutes Cant idds
 
Arroz 
 2 libras
 
Yuca 
 2 libras
 
Cueso 
 1.5 libras
 
Manteca 1 libra tdCQ
 
Az Ccar 2 cucharadas(
 
Sal 
 2 cucharadi tas
 

:.mr ro arruz sin d-nr, i,, d tbe ser .. .
nhahacada en I t ac il para q iL.r l L -Ia ul 
car a Est o se h ac con gol pes f :cr ', con ,
Ia ayuda de Ia man ja. a-'ars ,uls Iibras de
 
arroz, cE ritcLs ita c 
 c, d , .eJia hora d.
 
trabajo en el tacU. 
 d. *V5 9 

Segundo, u! arro- ya despicad, e 'untoa2a-, . 
pars ,ac ec toIl e o a' spare Esto se 
hac Lisando dr; tUtu g I .und f; t acaro .
 

:cdi anf 
 par ar t ha , o a n as gr ande por '..-.-" . . 
doh jo. A ciedida que el greno ,? vut tidu 
. rtur-al 2ntL d. Ia pr ;r.ra tutkma a la . 
scanda U i jhn o c,,rc ea vort.ado
 

Tercero, ci arroa 
lipin se pone a -amojar 
en balde pl stico con scis litros do aguaa 
por dos horas y media. 

Cuarta0, PI agua so escurre 
a trcvds do un 
codazo redondo conocidn co ,a uriipes. Far a 
secariu ,On mas, s c nI oc a "doi r -inc, m0h un 
en usna gab taa o :erni or incIii, do. Cuantu 
aatr,.: e ca ci a r r o z , a lIc ser ... . ._ 

convertirlo en harina.
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Quinto, el 
tacd para 

arroz escurrida se devuelve al 
ser golpeado y convertido en ceRIO St 

harina. Luego de nmachacarlo, so vacfa el 
contenido del tacd al cernidor a coraza, 
La harina es cernida y se recibU on una 
jabeta colocada debajo. El grano que queda 
es devuelto al tac6 y vuelto a golpoar. 
Este proceso continua unos *1-5 vooes hasta 
que casi todo el arroz haya sido convortido 
en harina. 

Sexto, Ia harina de arroz us mezclada con 
la ;tano con las otros ingredientes --yuca 
rmajada (mazaco), quo 5irvo como lcvadura, 
el agua, manteca, queso, azjcar y sal-
hacienda una masa aguada que spri usada tan 
pronto coma sea posible; sino esta comiunza 
a adquirir un sabor amargo. 

Stptimc, so prepara el fuogo on la 
hornilla. So coloca un tortillero, quo Ps 
un plato para cocinar con cuatro moldes 
redondas para 4 tartillas, para quo 
comience a calentarse, sabre dos arras do 
fierro. Cada molde del tortiliero primoro 
se engrasa con un poco de manteca liquida. 
La masa de tortilla --una masa esposa--- 7e 
coloca en cada roldc con una cuchara. La 
tortilla es cocida par abos lados. f i 

fctavo, esta misma masa, dejada socar por 
un momenta, puede ser usada para preparar 
otros prouctos coma arep (tortas doo '. 

arroz hecras en plancha), y Cqsqqoita 
(pasteles ,,n forma de anillos). a 
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PREPARANDO QUESO
 

Cerca de 'una tercera parne de 
todos los hogares participantes en el
Proyecto de Prdcticas Tradicionales crfan ganado 
lechero. Do estos, Ia
mayorfa tienen 
entre 1-2 animales. Esto es
no suficiente para Ilenar
un envase de leche de 20 litros, 
ni
 

que es el mnimo establecido para Ia
venta comercial con recolecci6n diaria realizada par 
Ia planta regional
procesadora de leche 
(Planta Industrializadora do Lech-, PIL). Mas adn,
las rutas de acceso de 
transporte hacia y desde las comunidadps rurales
son tan deficientes, 
consumen demasiado tiompo, y son 
costosas, par Ia
cual las 
ventas diarias de 
leche son simplemente no factibles. 
 Enfrentados con estas limitaciones, Ia mayorfa de las 
familias productoras de
leche usan su produccibn 
--corca de 6-12 litros par dia para hacer
queso. Mientras que parte es consumida, la mayoria del queso es hecho
 
para la venta comercial.
 

El primer paso on el proceso de hacer queso, es 
el de coagular el queso.
Esto hay que hacerlo mientras que la leche ain 
esta tibia. Cuando
hace el ordehe cerca se
de Ia casa no hay problemas; pero cuanda el ganado
lechero es urdefado 
en ]a zona de pasteo, 
 y Ia leche es Ilevada a casa
cargdndola sobre Ia cabeza, 
 esta se enfrfa y hay que valver 
a calentarla. Para calentar Ia lecho 
sin excederse, el ama de 
casa tomarg solo la
mitad de la leche fresca, la calentarA hasta que empiece 
a soltar vapor
(pero debe ser retirada antes de que empiece 
a hervir), y luego
mezclarA 
 con Ia leche que se ha enfriado. La temperatura resultante
la
 

serA mUy cemejante a Ia de la 
leche recien ordefhada.
 

El coagulante es 
 un producto corercial que viene forma
en de una
pastilla redunda. Para coagular 4 litrns de lethe, 
1/10 de la pastilla
coagulante serd suficiente; 
 para 6 litros, 1/4 de Ia pastilla ser
usada. El coagulante debe 
ser mez:lado y disuelto 
en una cucharada de
leche antes de 
ser ahadido a la leche. 
 Alli s3 mezcla bien y se deja
reposar ahadibndole 
 una cucharada de sal. 
 El tiempo necesario para
coagular es variable y no puede ser precisado. El de
ama casa usualmente inicia este proceso, cubre el 
envase conteniendo leche con 
un lienzo,
y no se preocupa 
 hasta varias horas despuds. Si el ordefo 
 se ha
producido en la mahana (que es ei 
 tiempo acostumbrado, el proceso de
hacer queso tomard probablemente hasta despues del 
 almuerzo a hasta
 
mitad de la tarde.
 

Cuando Ia leche estJ 
suficientemente coagulada, 
 el ami de casa se sube
las mangas, y metiendo ambas manos 
en el envase de leche, empuja la
leche coagulada hacia el 
fondo. El suero (de color amarillento o
verduzco) sube a la superficie. 
 El liquido es retirado del envase.
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Lueglo eI amez de ca5a P Ir ija Ira c ,quIci ha ta qu-L, -q 1 Vul 5u uro 
positle, lu qo tambie aW rut Ara du] en ,ace. - - Icof-,.--: eaqulada 
para qut2 rvposu i nr 15 minuts uega no Or;w u V, duc ir unia 
bol a redonria u-,"o I asI man" 1 M ii; Nu do:u I a', )d A2 
mader. , cabicrtf. c.it t Ic A p.i r ve hor ;a ) i ar d k, 
Algu aa .', ,i,a J , :, a a 1J,i [C! I . flII.tP . I f I. , -nilo.'I 
Uh sra g.Itt 4 ntr . a I t tU 5 NA u dln du;n 3C.: £ 

1u eq a 'aaIu- r ,n_ d hur h n e p i, qJL' parc LL run: tCr, ... l IoIo dE 
C' C ' ,:-l 1t Li 2 . .JI IC a d2, 

J r'- c a deI woIde, au t: idu , I ct b 12rt..O cr:n1 
Atra pov"zu A tA a , ;il 5pLa a plcdr qr aId- I p llr> t"ln: &. V,i. 

r da ji izj1111 C, rci ;cpro lal 1 p r CiA Lt ma;S s alqa :n bol lo 
.ho i lI ,iri dad Ia;z110I I a a L: i a o. La cu jada >Po d. hw',' s, jVtj uot, 
di d-P -C 2IIPr OIl 1t 6l 1 1d I brti. 

pesa c ebrr.ca.5 ras . 10 acL:;:.a cua Lr u I i L k, di:c ht;. Carla 
CU- Jadi dl t 'O 0,..:F2A> 1 r dn . W:1. Ch principi a",,P 0O pau a 
do 19S1. NlDromauot v za 2r, dl Lana prepara - s a'J par dIa 

depwAidend a do IA d 0; I a Cen Lrdeada p(o cup:>. Ao) ;e re1nLcaida-. w 
I WA qtUe';ont cir;!II ;Mwd y 1 " ao , p vendun tra :b') d c e Ios en 

od rj J f I !; ir gru7. 
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AREPAS DE ARROZ CON YUCA
 

Las aroapns son u sustm i tuto conQn del pan en I c- hcrIjrmc- rural Ps . Estas 
puedon ;or heih,s te arro , yiiC a (.1: -- art fcuIcs de primEra 
necesidad mav accr-s ble- a Ias faailiis cas;pesiflas. 'a siguiente receta. 
fLIe .- opcrciorada p or ManaeIa Mi i'a d J I a c&- unid .d de Ei lorrente. 

[r,qrmOientes v Cantidade; Costo 
(pesos) 

Harinj de Arroz: S libras 50.)(" 
'!uc.a: 5 libras, poladas y sin cocinar 9.00 

uajada(queso hecho en casa): I iibra 17.00 
Manteca: 1/2 libia 27.50 
Sal : .7 CuLIctharadai 3.00 
Caldo de Yica aqua doride cocind ]a yL.s;:1 litro ------

Total 106.50 
EquIval nt.i on USI (23.4.82) 2.42 

Preparando l a Har ina d, (rroz
 

El arroz debs ser mnalIdo prime, r n l tacLI par a quitarle el holl jo. 
Luego es remoiado En aqua per tr£onuras (dejando que 2l aqua cubra el 
arroz) , escurrirlo, y dejarlo serar nor Ln memento. El grano hdmedo es 
-ntonces devuoLto il tacb donde, se le golpea vigorosamente hasta qui 
gradualmente se ccnvierta en harina. Los rontenidos son vaciados 
 a 
traves de un tar,i: pare separar la harina do los granos restantes, que 
entonces sr: ovael en al t.act nuevamFn to para continuar moliendolos. 

Freparando tas Tcrtas a la Flancha 

La yuca em im5c hAS --alreedor di c'nca tuberculos grandes- pelados, y 
hervido, ,,on sal. Una vcz -ocidos, la yuc? es Pscurrida (pero quardan
do 91 iqua) y son cio cados en el ta-iL) para molerlos, convirtidndolos en 
una mesa pegacusa. A esta mezcla I ahade agua en la quo ,o cocin6
Ie 
Ia yuca para imped.r qiP Im nasa me pr-gue al mazr de moIor. Este 
proc eso Co( t i )L, h act e qua ec or me u r mesa espe-a 

Una ve: que Ia ,na , de accroz y Ia na ia de ,yuca v stn I I stas, la ht,-ria 
Os ah ad ida 1on t aenro a I a masa mientr as que constantesen te so amas, con 
Ia; mano . Cuaudo i,3tdn bin rezcIada, sE e ncorpora un tercer ingre
dientr -- ci qiiet hocho en coa -- junto con l sal y la media libra de 
manter, que ante, ha 5;do -a'ntada y derretida. 3eguidamente, el ama 
de c-.sa prepare Ia plantha pare- arnepas ccnecda coo testo arioero que 
tine una ca ., ,,cidid par? srer echo arepa a la v?.. Est plancha se 
colra soore Ios lados 'U! fogdn. 
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PAN DE HARINA DE MAIZ
 

Muchos campesinos del Trbpico, cultivan significativas cantidades de
 
mafz, siendo para muchos de ellos, el cultivo principal --para las aves
 
de corral, consumo familiar, y venta en el mercado. En el caso de
 
Sabino Arrayaza de Voile Hermnso, bl cultiva maiz en los corredores que
 
separan sus campos de arroz, y uno do los principales usos a que destina
 
su produccidn es para prdpositos do horneado. Mas o menos cada mes, 0l
 

Ileva una arroba (2.5libras) do maiz amarillo sin cascara al m ,-cado do
 
Comando para molerlo y convertirlo en harina de matz, y casi cada semana
 
su esposa AnAstacia hornea pan de harina de malz para su familia de
 
acuerdo a la siguiente receta.
 

Ingredientes y Cantidades Costo
 

(pesos)
 
HarinA de matz: 5 libras 25.00
 
Harina de trigo: I libra 6.00
 
Aceite: I ta'a 10.00
 
Sal: 2 cucharadas 0.75
 
Levadura: 3 tabletas 5.00
 
Azdcar: I cucharada 1.00
 
Huevo: 1 2.50
 
Agua: 4 vasos
 

Total 50.25
 
Equivalente en US$ (4.1.82) 2.01
 

El aqua es calentada en la hornilla y cuando estA lista se le ahade un
 
poco de sal. La harina de maiz y la harina de trigo se mezclan En una
 
bD tea pldotica y luego se le aftade lentamente el agua y la levadura
 
disuelta, junto con el aceite, azdcar y el huevo. Esta m2zcla es
 
amasada por un considerable perodo de iempo (30 minutos) hasta formar
 

una masa. La masa es delada en la batea para que se hinche, cubierta
 
con un pedazo de tela. Hientras tanto, se recoge leha y el horno es
 
encendido. Para hacer coda panecillo se toma una cucharadita de masa
 
entre los dedos, se forma una bolita que es remajada en aceite, algo
 
aplanada y colocada on una [amina de Iata que tambi n ha sido untada de
 

aceite. El horno es barrido con una escoba de mango largo al cual se le
 
han atado unas ramas en un extrern. Varias latas Ilenas de bolitas de
 
masa son colocadas dentro del horno. El horneado es controlado abriendo
 
la puerta del horno (que es una limina cuadrada de lata) de cuando en
 
cuando hasta que los panecillos estdn listos. La receta antes
 
mencionada debe rendir cerca de 45-50 panecillos. Estos son colocados
 
en una batea para que se enfrien y almacenados en un saco de nylon.
 
"Por que es tan flcil hacer nuestro propio panu dice Anastacia, "no
 
sabemos comprar pan en el mercado local en Comando".
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PAN DE ARROZ
 

El pan de arroz es consumido mayormnte en ol desayuno. La siguiente
 
receta fue proporcionada par Blanca Justin'ano L6pez do E! lorrente.
 

Ingredientes y Cantidades Costo 

(pesos) 
flarina de Arroz: 6 libras 45.00 
Yuca: 9 libras H. 0 
Queso: I kilo 60.00 
Manteca: 1/2 libra 12.00 
Sal: 1 balsa pequeha 1.50 
Azdcdr: 11 cucharadas 3.00 

Total 129.0 

El dia antes del horneado es nvcesario preparer la harina de arroz,
 
requiriendo dos tacuzadas o cargas de tacd do irroz con c~scara (cada
 
carga pesa cerca de 4 libras) par; producir seis libras de harina do
 
arroz. El arroz se muele primero y so ventea para quitarle el hollejo,
 
luego se le deja remojar durante toda la noche. La siguiente manana el
 
arroz remojado, es oscurrido, dejado secar por unos 15 minutos, y luego
 
molido en el tacd para con-ertirlo en harina. El contenido del tacd 2s
 
vaciado y Iuego cernido par cince votes pare separar Ia harina del grano
 
a~n no inolido, Ia mIolida tama alrEdedor de diez minutos cada una. Debe
 
de quedar poco residuo--conocido coma izchi que resulto do este proceso.
 
Luego so pela la yuca, se corta en pedazo, se hierve, oscurre y msen
tras todavla esta caliente se Muele en el tac6. Para evitar que esta
 
masa de yuca so pegue al mazo o ,anilla con la que se est moliendo, so
 
ahaoe caldo de yuca (agua on el que se ha cocinado la yuca). La masa es
 
sacad., del tacd cun una cuchara de alL'nnio. Y colocada en una batea y 
anacada lentamente con la harina de maiz afadiendo dos tazas de agua y 
la sal, Es necesario sacar cualquier fibra de yuca que se encuentre 
mipntras se amasa. Una vez que la masa ha ompezado a-' espesarse es 
mezclada ron el queso rallado y un vaso de agua fria que contiere l 
mantpca derretida y el azicar, La masa es Ilevada fuera, cubierta con 
unai tela y dejzda para que se hinche (madure) al sol par unas dos horas. 

La receta antes descrita En suficiCnte para preparar 250 panecillos. Se
 
forman Its panecillos, tomando una cucharada de masa y colocdndola en un
 
cuadrado de hoja de pl tano verde. Estos bollos, a su vez, se colocan
 
en latas. Las latas con colocadas on el horno con la ayuda de una pala
 
plana do mango largo. No hay un tiempo fijo ostablecido para el hornea
do. Los panecillos son retirados cuando esten drrados, y para este
 
tiempo el cuadrado de hoja de platano ya se ha quamado. Inevitablemen
te, los orimeros de estos panecillos son consumidos adn caliantes del
 
horno, y el resto es almaconado on un saco de tela para consuno de la
 
familia a para la venta en el morcado.
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TAMAL DE MAIZ CURTIO
 

Los tamales de mafz son considerados comidas para ocasiones especiales o
 

son preparados para venta en el morcado en grandes cantidades. Esto se
 

debe a que la preparacibn de la harina de mialz es un proceso intensivo
 

en trabajo y no so presta a una frocuencia semanal L quiricena. La
 

siguiente receta iue proporcionada par Luz Cabrera de Porongo, preparada
 

para consumo familiar.
 

Ingrediente y Cantidades Costo
 
(pesos)
 

MaIz blanco--variedad cubana: 12.5 libras 25.00 

Cenizas: 3 libras 

Manteca: 1/2 kilo 15.00 

Carny de ce, do: 1 kilo 40.00 

Comino: I cucharadita 5.00 

Sal: I balsa pequoefa 1.00 

Cobollas: t2 cbezas 10.00 

Total 96.00 

Equivalente en US$ 3.84 

Pelando el Maiz
 

Se coluca aqua en una olla y se lieva a hervir. A esta aqua se le
 

ahadpn cenizas desde el principi. Estas cenizas han sido previamente
 

cernidas pa quitar trozos de carbdn y otros residuos. Para 12.5
 

libras de mafz se necesitan par lo menos 8-10 litros do agua. Cuando el
 

aqua finalmente empieza a hervir se le aftade el mafz. El maiz esta ya
 

desgranado. So deja que el malz hoerva en esta aqua con cenizas par
 

espacio de 30 minutos y debe ser movido contiruamente para que el
 

descascarado sea uniforme. Luego de 20-25 minutos uno aebe de sacar un
 

grano a dos do maiz para probar si ya estA listo, pellizc~ndolu entre
 

los dedos. Si la cAscara se separa facilmente esto significa que la
 

rantidad do ceniza es adecuada; si no , mas ceniza debe sor aftadida al
 

aqua. Otra manera de saber es par el color del maiz. 5i el color
 

cambia (se oscurece) luego de entrar a la soluci~n de aqua y ceniza,
 

esto es signo de que la solucin de ceniza es adecuada.
 

El mafz debe ser lavado y estrujado con la mano para quitarle las
 

c~scaras que no han salido en el proceso de hervido. Luego se procede a
 

enjuaqarlo repetidamente, usando un cernidor o urupes, para quitarle
 

todos los restos de ceniza y el sabor de ceniza. Las enjuagadas conti

nuan hasta quo el aqua de enjuague no salga teftida al contacto con el
 

malz. Cuando el maiz estb limpio, se le deposita en un balde, rubierto
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con Aqua limpia, y se te deja remojar par tres dias. (-csta solucion se
 
le ahade una pequeho c ntidad (un vaso) do koncli ,I L di m1 nto que

' queda en c! fondo do un recipionto que con.zmfa chichW. E- innredien
te s,2supone que blanquea PI mai!. Durant a 'Lo p rindn ic trui dias el 
agua no es cambiada. PL: n Iiue a s I 1a Pi ma iL un a vvuz ias. 

Preparando I Ielsam a 


El aiz ya lavadu y descasra2,d -;ncurridndi yu ir .nn do Pn un 
moledor de d2 piedra caonc. rnmn t7- o 5emane da hatn ." nida roune 

'i .: ia,<,A Nu,/ovC.y amasa formando bolas de rAL i.,ri del i 1'. un 

Ilientras tanta, el rordu s, fr, 'Y -; CC ,t .n pi-. 4os pequehos. 
Luego, las cebollis son picadas ria<.-,r L Ii i fi l , ac.mi na y sal para 
preparar una salsa esposi. ar ;aC a Ue . nZI CnO ,ants de urucd. 
Isto se co n e c a c, aho ]ada ta fina . , . On I ? ciLaancho , v 
ambas ser n isa:!o; para ,-ei na 11 La mt ! , 

En cada bola du masa h,:L, ,na cav'.idao, ,I pLI', Y 5ese Can Ia . rellena 
con Ia sals, di, farne, y so , atrs.I Lu U1O, so tman Ias hCjas 
de 11 aazorca de mafz hc ; p- o,,, i2int- 2n ddi2 u cn aqu2 siid ' n i ai , a 
Ia vez, y e a,.omodan pnma., a huja e, a V ti a. So coloanen -e 
dos bolas de ma<na dantro di rada Far de ct I' [rK'. .- i,rran , 
amarran al centra; / ta:nbi E2f)n noed a r . I loscolocan 
t,,maIes uno pur linn on oai iJ d ; r)ua hi r,viido , st cocinan par 90 
minuto-., despu,? od [oi cua! pI ;dr, ser romnddon d v aIh,,meant s.s t o 

:J,/<./ /y../ 
S/ / 

/,na -.. /,.--/ . 7//o 

/ / "n~inz orjjd0 

1-80.<..
 



IIUMINTAS EN OLLA
 

Las humintas son como los tamales porque estan 
hechos de harina de mafz
 
y se envuelven op chalas, para ser cocinados. Sin embargo, no contienen
 
salsa do carne, tampoco se hiorven , y se usa matz t.,erno (mai- perla,
 
aun no completamento maduro) conocido con 
el nombre de choclo el cual
 
permanoce tierno por ur tiempo nuy linitado. 
 Por esta razdn es quo las
 
humintas son consideradas tafibien come una comida para ocasionea espe
ciales. La siguiente receta ha sido recopilada do Calixta dE Albarracfn
 
de la comunidad de Naranjal.
 

Ingredientes y Cantidades Costo
 
(pesos)


Choclos 50 
unidades poquehas 25.00
 
Canel a 
 1.1)0 
Azccar: 1/4 taza 
 2.0
 
Sal: tires cucharadas 
 (.25
 

Total 28.25
 
Equivalente en USi 1.13
 

La t~cnica do Doha Cali;xta para envolver 
las humintas es diferpnte de la
 
que se describe para los tamales, y se debe tenor en cuenta al inirio,
 
cuando el choclo se estA preparando para ser molido. Cada choclo es
 
cortado casi una pulgada de 
Ja base. Esto se hace para facilitar al
 
cruce de la chala solo al centre ae la masa. ias atn, do 
las hojas que
 
no se usen para onvolver, se cortan tiras a ser 
usadas para amarrar las
 
humintas. Solo se usa una tira por huninta, tal como se ilustra.
 

a.L 

A :ierencia de los amales, las humintas
 
son ocinadas al vapor. Esto se hace !olo
cando primoro corontas de mai- al fondo de
 
la olla, luogo una camada de palitos. Se
 
afrade agua colo hasta el rivPl de los pali
tos. Luego ,e Ilena 2/3 de la olla con las 
humintas ya envuelLas, y se cubre con una 
camada de hojas de choclo, y se coloca la 
tapa :irmemente. Usando un fuego alto, las 
humintas deben estar Iistas en 30 minutos.
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LONZOS
 

Los Lonzos son Lin sustituto del pan, preparado con yuCa triturada 
(mazaco) y q!Ieso, Se puede uiar plhtano en vez dP !a yuca. La siguien
te receta fue p, oporcionada pot- Edith Mendez de Las Abr ita. 

ingredlent :: 'I[;ntdades ot 

peos) 
Yuca: 4 li: .0) 
Queso: 4 on-as .)0 
Aceite: 4 cucharadas 2.0) 

I cucharada
Sal I.' (.25
 
Total 13.75 

Equivalentp en US$ 0.55 

Las yucas so. pel adds se h aen hPrvir sin saI, pur cerca de 10 minu
tos. Una vez cocinadas, ioa yucas so colucan auo humeantes 2n el taro y 
se golpea ha ta c-JItoleguir una ma-a pegajosa, E1 queto es rallaJc y se 
Ie aIlado a Ia vyuca. ,nl 1: n mtzcla S 3c]1 , l aceite. Hasta 
este Romanto 1o qu u I a i por auo ca 1a c. mu n: dco ge y uca. 

Para pri. rir aar cc a nu?nac ri ( do u-ar 11n:W; :aIo. uilVqados para 
ensartar---ci ntinr; tiprid: dc LrUIarJS personas coie2ni. El mnozaco es 
a.asd, , y con -rti do on pL j:6_i c Lu]Iti o 0 ped a z s y so ensar tar en 
esto_ palos. U0 e: u lo , 'cozrt[, iist.)s, adn se quitat, (.ruduc, 
Ia nonrha d'i 'u,jr, y se ciflo an ramas de r ']uar tamaho , una a cada 
Iade. SC. col e L c I')s on:os entre ,,tas r am s y perpendicu::, on ,Lin 
iares j t, de rndo quo qu.en 1i gerarente subre I as brasas. it estos 
pa s rta oc '.i :on-o sc nLs doebe do dar u L a con Ia mono de 

do Jii lo Inc c d- pareja. Se sir'gn uclientes y so]o. is orirnn f{crma 
coa.n diro- .nt,, . pa :tt,. 



ARROZ 6RANEADD
 

Este es uno de 
los platos mas 
coamunos 

casa de zona 

y simples que preparan las amas de
la rural. En ofecto cuando ella
hijos, cualquier no puede atender a
niho en edad pre-escolar os 
sus
 

plato para capaz de preparar este
sus hermanos menores. 
 En ]a siguiente receta,
Justina Arauco de recopilada de
la comunidad de 
Vdl1o Hermoso, esta 
comida es 
combinada con papas sancochadas y onsalada de 
zanahoria.
 

Ingredientes y Cantidades 
 (para h personas) Costo
 
Arroz: 
I libra (pesos)I
Papas: I libra 10.00
 
Zanahoria; 3.00
I libra 

Queso: hecho 3.00
en casa, 
una bola

Acaito: 10.00
4 cucharadas 

Sal: 4.00
2 cucharadas 

Tomate: 1 0.50
 
Locoto: 1 1.00
 
Cebolla: 0.25
2 cabezas 


1.00
 
Total 
 3".75 

Equivalente 
en US$ 
 1.31 
Use una 
olla madiana de aluminio, Il1nela hasta la
colbquela para mitad de aqua, y
hervir en la hornilla. 
 Tome una libra de.
tama(ro mediano, pdlelas, y apdrtelas en 

papas de
 
un plato.
colocarla Lavar la sartdn
en y
la segunda hornilla, poro no se debe usar nada de
El arroz :e coloca en aceite.
la


dorado. Cuando el 
sart~n moviendo constantemente hasta 
que' estO
agua empieza 


con la sal, y so muove con una 
a hervir, so le ahade el arroz junto
cuchara de madera,
es y finalmente la olla
cubierta 
con la tapa y se deja hervir. Luego, 
se
olla a hervir coloca una segunda
Ilena de aqua(con la mitad
priwra olla) del agua que se us6
en la cual se hacen hervir las papas; 

en la
 
tapa. esta olla tambien se
Mientras que ambas elias ostAn hirviendo,
de se
zanihoria. prepara Ia ensalada
So pican 
las dos cebollas, 
 se
quitarles el 

lavan varias veces para
sabor fuerte. Seguidaoente, 
 pican las zanahorias.
dos verduras se Estas
son combinadas con 
una 
bola de queso hecho en casa, que ha
sido previamente deshecho, juntamente con 
el aceite y la sal.
to es necesario preparar Ia Finalmen-
Ilajhua o salsa picante. En
moler o bat4n, una piodra de
maeor el tomato y el 
 locoto, formando una
se salsa a la
le sazona cual
con sal; coloc~ndola 
en un 
plato aparte.
con arroz estg cai Cuando Ia olla
seco, se 
le agrega un
fuego, poco de aceite,
\ nuevamente so y so baja el
tapa la olla. Cuando las papas estgn
retira del listas, so
fuego y se 
escurre el 
agua. El
manera debe de quedar arroz que se prepara de estd
bien graneado, 
 los granos separados unos
y de consistoncia spca. de otros
La comida es servida con mont6n
un
un lado, las papas sancochadas par el 

de arroz por

otro,
ensalada de zanahoria. y una pequeha cantidad de
Cada persona se llajhua
sirve 
 a su gusto.
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IAJlDITOI DE ARROZ 

Este pl:to B el ir, ismo que cl cr rr .ahc destrit .n 1I surcibn correspondiente a de.ynos, ]a ulpalabri qQ1ih tgj as us,;a pcr personas nacidas y criada, cnI Departu,ienta :i;, hitjt Cru. L.- t p pIito sI combi na
usudI MICto con Ica pwr 11 ,e"Ic , 'y con ca; it , i In perniton Iasr'-, o da Ia fa.n7I Ia. t I'-,. i ,:, [,re ;:-n s prv dI cCdu , hueV frit3Dr! L f I uS ;i pur". (I , o : d - p taIJ, La slgt Icrt
rE, l s 1 d p,, pco r nporcIri ! ic Ir r , Malu(,.r Ri'ver dt, I,: comund da do 

,r en uO oi:: a d c"cr bo Ia forms2 nac coampIe*, da pr apa.-a i 

Ip ord ,Into v "A aon a.c (pesos) 

Charo Ca r ,,:b1 1 10.00 
!,1 1 to: I ,i r!: I2CJ'J : (:ch1 1Cot e ) ( in 'o I:r-i ai, I aI ' e n il 2 .0 )a 0. 50 
Mant: kt: 4 o : I 10. 00
 
i t I v,'Os : ,In :Id , 
 12, 00
 
I ALa io: , d u r u n tr-Ls ULnti EJ). 
 0.1)
 
a.ino n fi!Dh Ana
: cuch,rad,i .1 0.51 

Total 6B. 40 
!:qui'. I entp un USS 2. 74 

La oI ,-: no :ouirpca n ej s uau q,' I1a ddna a ,,1ErItr. 'y s' i prmer a n " a Wr' ,n ..nI quo io tape la oll y A 
aqua ha'-,, herv , - p a Ir1 -1,; ionl],.1 m p .sqiUe ha can aqua, pa",

ip, ra S . E5.; s 7ni plad.-: v 1.valar, 'UQgoI 'S car t on tiras gru'
r : 1. 7 r;" ' - j : " i, f 1 o,;, r [ !.--. : ", -. la r la r , o~~~~~I ~r I , 

La .l itl nc :,7u5 2 c It a L . t .nt -' ura, LI D SUit!qI-Za'ru' na ru l ri. iucrc Cit-lie rpr
II\ I' rc tapra . :p d,-ja a cocin ir 

',a q i I ii-" ad . S:'rr't ntn Ia car-ni' sp
crICCi t',P ? A,r: (1 / - I' ,,:1,A' i, lCt" S-'i ,'L'. Hli ntras G0 e s t

tritur i I uI, ua- P s r I, : .ai, a ju'cadilas cu"bou.ar; Ict"l s y Ai cum11i0 
ai I, : I ca; ' '' 03 r 'M' c i t0as con tn to:nedor, sc; coloca 
en a a" ton I ,:a I7 . IC ;V . n .iiW r LU mo Ten'arto , so atraderr a 13
iI O,: 'i i ',' n-g i,'n' e, 
 p ai rom aI con Il s d vmis ingredianteP . 

% ,/Y" A4:; no ; . ', i / - fjCI.r, n ';i L n Iplato Separ-do. Par a tcrm irir
 
02 prr it r :c o i I I f?s t e 1 ' . .' ,)rr IIn ir ;: t ,n.] s e c, c orta in
 

V !2 .L; I f- 2 1- io'~ v 'r -i , n I If r I n a . r:I,' ::r' r n j .% ur' v t * : ' !., , ::; r arrcu.-,,1 IntrL, el huevo
fri t rr : -.,, , I a 1, ,11 it ii ' 'in11 I d y , :ia se s Uar.'' 

,r t. Fi'a,.] r.ceta r:, ,ufin:i:rpmL par. cint;, ad ltos, sirvien
s ddoul - )r(-r-v.I 
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SOPA DE ARROZ
 

La sopa de arroz es una comida muy comin en los hogarps ruralos del
tr~pica, especialmente en los perlodos mas recargados do tareas agrico
las. En estos perlodos, el ama de casa puode 
ser tambibn nocesitada en

el campo y par lo 
tanto no tendrA tiempo de preparar comidas complica
das. Par esta misma razbn, comidas coma la sopa de arroz 
son preparadas

en cantidades dobles para que pueda 
alcanzar tanto para el almuerzo coma
 
para Ia cena. La siguiente receta fue recopilada de Flora Gonz~les de
 
Sacaca, dp la comunidad de Naranjal.
 

Ingredientes y Cantidades 
(para cinco personas) Costo
 

(pesos)
Papas: 1.5 kilos 
 8.00
 
Arroz: 3/4 kilo 
 13.00
 
Charque de cordo salvaje: 1/2 libra 
 10.00
 
Cebolla: 2 cabezas 
 2.00
 
Tomates verdes: 2 unidades pequehas 
 1.00
 

lavd alla de 


Manteca: 2 cucharadas 1.00 
Sal: 3 cucharadas 0.50 

Total 35.50 
Equivalente en US$ 1.42 

Doha Flora, retornb 
fuego, (situado en el 

temprano del campo, e inmediatamente prendi6
suelo, entre dos paredes de ladrillos de adob

el 
e), 

una aluminio, y Ia Ilend hasta la mitad de agua. Luego

peld las papas, todas ellas de tamaflo pequefto, y las colocd on un

recipiente de plgstico con agua. LuOgo tomd un 
pedazo do carne seca, la

lavd, cortd, y colocd en 
la olla. Los tomates y las cebollas fueron

picados en cubas y afadidos a la sopa junto con 
la sal y la manteca, se
 
mueve ligeramente 
 con una cu:hara de madera. Finalmente ella tomd
 
arroz, lo lavb varias veces, y lo agreg6 a Ia olla junto con las papas

que habia pelado previamente. La sopa se deja hervir hasta que las
 
papas esten cocidas. Para servir Ia comida ella baja los 
platos do la
 
gbap2p , a dos metros de altura, on la cual guarda todes 
sus utensilios

de cocina. Todas los comensales, toman su sopa sentados 
en el suelo en
diferentes ubicaciones, bajo la sombra. 
 'Los peones contratados comen
 
primero, luego los nirtos, y finalmente dofta Flora. Con los ingredientes

antes mencionadas, hubo suficiente sopa para servir doble cantidad 
 a

cada persona. Cuando se le preguntb par la carne, 
 Doha Flora, explic6

que ella muy rara vez compra carne para su familia, pero que depende de

la habilidad de 
su esposo coma cazador. Si dl caza frecuentemente, ]a

familia come carne, si no, no habrA carne.
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£EPA DE TRIGO
 

Esta nu una
es cou-ida 
tipi-,, ya quo es 'in sustituto ue1 arroz, que
viena a ser el principal arLcu o de primers nrcc idad I:n e! Tropico.Mas an, Ia comida consume quiz 9 il dohlla do Li impo rpi., Ia hecha conarroz, por qpto cl .,igo deh2 do scr pe ado, roC;Jo, vr'nt,.c y limp)adodoantes ae poder for LSado .Hn I a oco . 
proporciona da pr LloAa 

L.o inqru Ji .,n .; de Lsta recLota
Dacili ;oI, a (riFDtL d Ra. 1 F ur( , partiripanteEn el proyeLt), el trigo, Larn , y habas tfjL rL,t, tr :as di lais alturas
por su espoo, 
cuando estuvo de 
visi,'a en oi cojnoiil :d rtilal. S loshub era compr ado Oi er cado duel Coblalndo , hub i Lr an i do _ cos t iso .
 

[ngrdiennLt s y Cantidades 
(para 5 personi7) CaosLc
 
(p os)Trign Pelado: ';kile;
l.0 


)
Charque do cabra: 1/2 kio 
 25.00
Aba seca: 1/2 kilo 

11).')
Papas: I ailo 

6.0)
Salt una bul sc poqueha 

0.50 

Agua: 9 1i trois
 
Aceite: I cuchar da 


I),Ii 

Total 
 71.b0
 
Euivalento en US t 

FELANDO EL TihIGO: SL remoja el trigo on agua 
par media hora. 
 Mientras
tant 0 o c la a on cu o-a de chi vo r el piso, Iu un pt d 7daade p Istico, y encima de e'ito 
urna piedra rertangl ar, cioi cj rodi Ia,Cono l: El que 
coocido,I na. ,r no ha estad:i remojando s:..t,,cu,
ri iptras eto J - e., y I u oo':Iedc 
 i TueIln puhadoS ti t grio Ia VL2Z. !)ora Baci 1:puede polar t.dos ilos do tr io Ln uno !5-20 minutus. EI Lrigo himedo ypelado so jun t on cl pI-i t ico y ;e Ie Ieva al pat io pair, sncar al Sol.Co,,,:una or ian taJ rIulDo Ust , CoMpletamonen r , , ,"vontea ol r -li. f; coo .. On-..io jn, u;:-jo no l lava ;t-n artadirlo a la 

FREf AI' 'N- -
 aJprri(-i ') funo C', V c0a oc a una eIlacontoniendo diac litron 
do gua, par qao hierva e:n -or ta or cuatr podaos y se deja ronojar una 
charque on Ifu alto. El
 

on artesa de
madera. 
 En c.tr horn Ila, se coloc 

para 

a una elwa con ol medio kilo de habancoci narn?. Ccando 
 l tir:-o eat., Lco v lisle par, ventearse,
charque se ocha a I l1 lad o sop 
eI 

ie code quo el bahadoir a artesa 
 pueda
,er ,;sa od
G r a .nt iareI iiqo
aL]re a a I] ella 

i-Itri o ya vont ; j y lavado sod Sopa, ltjqC se In tapa y se le doja coninar por Io
rtqIroria2t- pmeno un h ra. Pionras no orep-',n otros La; papas son
p-ladas, Iuo," n I y uribas nun anah ida; a 1, ,c.pdsal. on jutrizcon lao 1 C' a .1:I. I1 ntI, de o-nr u ,2Ucjuonti hicu que eltr;i-ic e 
 -macr 
 i nuando
r in .oc n-. c Ia papas E iOn cocidas, Ia sopa
ea tarr ii sta par d conrr. 
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LAGUA DE IIARINA DE SOYA
 

Las 
 laguas son estofados espesos, que se 
preparan usualmente .para el
almuerzo en dfas de 
fuerte trabajo agrfcola. La siguiente receta
recopilada de Hilaria Valles de 
fue
 

la comunidad de Valle Hermuso.
muy cumin, No es
par que se usa harina de 
soya, en vez de trigo, arroz 0 malz
 --articulos de mayor 
usC.
 

Ingrediertes y Cantidados 
(para cinco personas) Costo
 

(pesos)
 
Harina 
de Soya: 1.5 libras 
 15.00
Harina de Trigo: 1/2 libra 
 5.00
Papas: 3 libras 


6.00
Zanahorias: 
2 unidades 

1.00
Cebollas: 
2 cabezas 

1.00
Tomate: 1 


CondimenL2: (comino, ajo): 
1.00
 

I cucharadita 
 0.25
Aceite: 4 cucharadas 

2.00
Sal: 2 cucharadas 

0.50
 

Agua: 2 litros
 

Total 
 31.75
 
Equivalente en US$ 
 1.27
 

Hilaria prepara 
 esta comida en su cocina, una estructura
hechas do palos y call 
de paredes


un techo de hojas de 
palmera de motacd. 
 Su cocina
est en 
el centre y consiste do 
dos filas de ladrillos de adobe, 
la leha
so almacena 
a un lado. Ella prende el fuego, lo ventoa can la tapa de
una olla hasta quo la 
fuego estd alta. Coloca el agua una olla y
Io pone 
 a hervir mientras 
on 


se pone a pelar las papas. Luego pica las
zanahorias, cebollas, 
 tomates y las mezcla on 
un plato. Luego,
estos ingredientes ya picados, frie
 
en aceite on una sartdn, y luego son
ahadidos 
 a la olla junto con 
la sal. La harina de soya, junto con 
la
harina dp 
 trigo es muzclada con 
agua en una batea de aluminio para
formar una masa. Enta si 
 frle on la sart~n con 
un poco de aceite,
diluldo en 
 un poco de agua fria, y luego ahadido
espese el contenido. a la olla para que
En este momento, 
 ella ahade las papas peladas y
continua cocinando hasta que las papas *ostLn 
suaves. 
 Esta comida se
sirve en platos hondos, algunas veces 
se acompaha con malz 
 a yuca


sancochada.
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LAGUA BE CIOCLO 

Esta es una comida muy popular que sU sirve en I!n aiiua,r ou I a comida,
particularmente cuando Iega Ia tompocada del clhoclo a mafz ti rrov. La
siquientP receta ha iido proporcionada par Justina Arauco de la ccmuni
dad dL Va I Ie :. . . 

inqredientes y Cantidades (para 4 personas) costo 
(pesos) 

Chn:.io: 4 mazorcas 4. (1)
Papa ;: I/2 1 ibr.. 1.75 
Zanahor I as: 3 inid:,des 1. 01)
Ca b o l I a s : 2 c , a s 1). 5(
Tomat : I ULn dad 1.50 
Acei te: 2 cucharalas 1.0:)

Sal: .I :charaa 
 (1.25
Cmi Ia: 112 cuch,ir adI t a .50 

Total 10.50 
Equi val ente en US$ 0.42 

Para ,ipozar, Justina limpia zn 1i de ,uminio de tamaho mediano, Ja 
1l ona o!i aqua, y Ia cnloca en a --o c ;a t Jas para hervir, . Luegr l *Ia 
pela la, papas y pica las otr:a.,erdura,, ]as zanahorla-, cubo las y
Lomato, y 1 : olez, a. L ',o 1 1 a u t t a la d-1 .ai,., y con un
cuchil!o, :jr-;,n-. i , ':or-az -: c ; n,. t abiIa do: aeier c, cada ell 
Cuatro p t a , a i 1 d cj c, f . Lueqo acorta Ia5 pap.as par Ia 
nita, la's ahae a tu r3 I. c -uduras y slcondInto: a 1+ ols''h:lo , i: o -: . '. a !au: ,.3 p~ ap. ]' iiat,, i]:+ .a(aJe Ia 

,3i,:I ciaic>, 'u u ls r '131 . Ic31 aa- I . pli :'m: r P 
a -ri-v c , , 1 CiU ''lIn , iL31la 1 ar,' pa ;,(. 0p '15 1 

m ii: . ,.- I f-a , jiL cl :i;, r orv ir doLIe purc In d 
cutatr 'j adul Loo. 
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SOPA DE FIDEO
 

El mes de Septiembre es e 
de mayor trabajo agricola y do preparacibn de
 
la tierra, y por esta razbn, las amas de casa rurales preparan desayunos
 
mas sustanciosos para los minmbros de su 
t'milia y para jornalerns--esta
 
es usualmente u.ta 
sopa espesa. La siguiente receta Sue proporcionada
 
por Justina Arauca de la comunidad de Valle hermoso.
 

Ingredientes y Cantidades 
 Costo
 
!peos)
 

Fideos: I libra 
 15.00
 
Papas: I libra 
 2.00
 
Comino: I cucharadita 1.0)
 
Zanaharias: 3 pequeftas 
 5.00
 
Cebolla: I cabeza 
 2.00
 
Tomate: I mediana 
 0.25
 
Caldo de Gallina: I cubito 
 0.75
 
Aceite: 2 cucharadas 
 1.00
 
Sal: 2 cucharadas 
 0.25
 

TOTAL 27.20
 
Equivalente en US$ 1.09
 

Primero se pelan Las papas y se colocan un una olla con agua. Luego so
 
preparan las zanahorias, el tomato y la cejolla--todas se cortan y

mezclan. Se pone fuego, y so pone
la olla de agua al a hervir. Primero
 
se afraden los condimentos, luego las papas, cortadas en pedazos grandes,

luego los fideos, y finalmente el cuba de caldo de gallina. El comino
 
se muele en un pequeho mortero do madera, se le mezcla con aceite, y se
 
le afVade a la sooa juno con la sal. La sapa se 
remueve constantemente,
 
con una cuchara de madera. 
 Cuando est~n listos, la comida se sirve en
 
platos honeos y se acompaha con una bebida caliente :omo hierba mate.
 

Los platos de sopa que son preparados en el desayuno se Laman comiditas
 
porque son mas sustanciasos que los desayunos tradicionales, que es mas
 
considerado como un refrigerio mas que como una El
comida. tdrmino
 
comiditas tambibn es usado para una variedad de platos, adem~s de sopas,

la mayorla de ellos est~n descritos en la seccibn de comidas de la
 
tarde y del mediodla.
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SOPA CON HOJAS DE MASA
 

Esta s pa lIleva este lairOro 
par el lecho do clue on vez do arro-, Ileva
 
pedazos de tortillas hochas do hi,-jn , do son tostadas
trlgo, las cualos 

sabre las brasas. La ,iquionte roceta de Edith Mendcz 
de la comunidad
 
do To rente-Las Abritas, o5 para sorvir 
a 6 adultom y 4 nilyos.
 

Ingiedientos y Cantidadus 
 Costo
 

(peoas)
 
Harina do Trigo: 1 Iil., 
 15.00
 
SAl : 4 cuchar'adaa 
 0.25
 
Agua' 1/2 va-o
 

Totai 15.25
 
Cquivalonte en UST 0.61
 

So mo..cIan el aqua fria y Ia harira on un recipiertL , y luego se combina 
con 1a 5al y so deja Iermontar cor ca de una hora. La maa se corta on 
Liras, y luequ on cu diduitc -. y se hacO bolas c:,n ,tos podazos. Estas 
bol as on :s po vrcid..q con h :r i , y olocadas Pn in recipiente. Luer-o, 
el amia de c 5,1 , uma eL I !I:,J, Lin caja de ridpra usada para med: r 
granas, quo conti_9o I ibr :1, y In cUloca boca abajo on el piso, para
poder u'ar I a bas2 caiJ ,do I i c io una supcrficie donde e::tender Ia 
masa, E rodill rum SE ua (.au-,uaImonto usia botella. Cada bola do 
ana;a s e::tondida on forma de torti lI, y luf??, puosta a tutar dirmcta
iente sectro Ios car 1':cs cal i ::L S1 13 torL I Ia se que2ma, La art 
nneg[rec id ,j r, c-i un cu c ili o. Lo s 1ngrediontes antos mcncionados 

"0 I :1oc. rrIos para 15 hoia5 c torti Ia. qcueUna vez ambom lado. 
1, trt n on cod, torti Ia con las1 I I tctadom, se parto manos on 

p ic ro )ed.:cri a dadidLin I a pa en voz dC arroz. 

................. ai 4d 
 ,m# wS deM 5. 



LLAGUA DE HARINA DE TRIGO
 

Este es un plato que generalmente so sirve para el desayuna coma
alternativa al una
 mazaco a comidas machacadas. La siguionte receta prororcionada par Filiberta de Calvy de la comunidad da 
Naranjal, estJ hecha
de carne de cerdo salvaje, que fue cazado par su esposo Angel Calvy.
 

Ingredientes y Cantidades 
 Costa
 

(Pesos)
 

Harina de Trigo: 1/2 kilo 
 4.00

Carne de Cerdo Salvaje: 1/4 kilo 9.00

Zanaharias: 3 unidades 
 1.00

Cebolla: 2 cabezas 
 1.00
Sal: 4 cucharadas 


0.50
Manteca: I cucharada 
 0.11)
Aji-no-moto (sazonador comercial): 1/4 cucharadita 
 1.00

Yuca: 3 libras 
 3.00
 
Agua: 5 litros 

Total 19.60
 
Equivalente en US$ 
 0.78
 

Mientras su 
 esposo estA preparando charqui 
 de' cordo salvaje,
Filiberta pone agua i-. 
Doha


hervir en una olla. Mientras tanto, pela la yuca,
crra las zanahorias y cebollas. 
 SE frie algunas semillas de urucd
(achiote para sa-ar el 
aceite que se ura para dar 
color. La manteca
derretida on la sartdn queda de 
color rojo. Se retira las semillas
achiote y agrega de
 
a la manteca ]as zanahorias cortadas y cebollas, 
 y una
,ez que so 
han frito se agrein a la olla. 
 Se agrega la carne y luego,
las lrozos do yuca. En otra 
hornilla, Filiberta pone la harina directamento a la sartbn para que 
se logre tostar ligeramente y absorban los
residuos de manleca con que sa frieron 
los condimentns; la harina 
 es
ahadida a oIla y so mueve
la le gradualmente con una cuchara 
 de palo
hasta que se espEse con la consistencia de una 
lagua. Cuando estd lista
se sirve en tazones. 
 Para comidis de este 
tipo, la carne fresca solo se
 usa el primer dia, 
 de ahi en adelante brA reemplazado con charqui, a
no Se uSard carne. Cuando se termina la carne no compran came sino
 que esperara qu2 algdn 
animal muera a alguien vaya de caza.
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TUJURE DE ARROZ
 

El tujur6 de arroz estA hecho de arroz pelado, usualmente se prepara
 
coma un plato para el desayuno. La siguiente receta fue proporcionada
 
par Martina Morales de Herrera de la comunidad do El Torrente.
 

Ingredientes y Cantidades Costa
 
(pesos)
 

Arroz, 1.5 libras 
 27.00
 
Agua: 6 litros
 
Agua de ceniza: 10 cucharadas
 

El arroz primero debe ser pelado en el tacd y la 
 broza es separada.

Erconces el arroz se lava en agua y enjuaga 3 a 4 veces, mientras que la 
r.la con los seis litros de agua se pone a hervir. Una vez que el agua
:mpiece a hervir, el arroz se va ahadiendo lentamente y se le debe dejar
hirviendo par unos 15 minutes. Entances, so saca de la olla una cucha
rada del arro: media cocido que empieza R espesar y se reemplaza par 10
 
cucharadas de agua de ceniza preparado el dia anterior, 
 Esto es lo que

le da el sabor especial a este plato y par lo que es llamado tuji.r6 en
 
lugar de arroz 
majado. A medida que este plato sigue hirviendo se torna
 
de un color amarillento, mientras que el 
 arroz se espesa y se convierte
 
en una papilla. Este plato so mueve ocasionalmente antes de servirlo,

mientras so sigue cocinando. Se sirve en platas tendidos, y acompatado

de una bebida (usualmente caf). 
 Algunas personas gustan di mezclarlo
 
con 
 su cafd, atros toman un sorbo de cafd y luego una cucharada de

tujurO. Este plato tiene un gusto muy especial que algunos hallan es
 
tan de su agrado que lo prefieren coma plato del desayuno.
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FRITO DE HARINA DE TRI6O
 

Los fritos 
 de harina 
de "rigo son servidos en 
 el desayunG
sustituto del pan o de como I'n
otro alimento horneado. 
 La siguiente receta ha
sido proporcionada par 
Blanca Justiniano de Herrera de El 
Torrente.
 

Ingredientes y Cantidaes 
 Costa (pesos)
 

Harina de Trigo: I libra 
 10.00
Dueso: 4 onzas 

10.00
Huevos: 2 

6.00
Cebolla: I cabeza 

1.00
Manteca: 1/2 libra 
 8.00
Sal: 3 cucharadas 

0.25
Azdcar: 2 cucharaditas 

0.10
 

Agua: 4 vasus
 

TOTAL 
 35.35
 
Equivalente en US$ 1.41
 

Cortar la cebolla en cubas. 
 Lupgo 
a una alla de aluminio, con
de agua frfa, se le 4 vasas
aftade una libra de harina,
finalmente luego el azdcar, y
la sal. Mezclarlo 

corta el qu~so en 

toda hasta formar una masa. Luego se
pedazos y se 
Ie ahade a la 
masa. Inmediatamente,
prende el fuego, y se coloca q2
manteca en la sartbn.
frie Cada tortilla se
par ambas lados y consiste de 
cerca de 6 cucharadas de
continda friendo hasta que se 
masa. Se
 

usa toda la 
masa. Esta receta debe ser
suficiente para 5 adultos.
 

MAZACO DE YUCA
 

El Mazaco de Yuca 
es otro sustituto del 
pan. Esta receta fue proporcianada par Anastacia Castro de 
la comunidad de Valle Hermosa.
 

Ingredientes y Cantidades 
 Costos (pesos)
 

Yuca: Una grande de 2 libras 
 3.00
Cebolla: Una cabeza 

0.50
Aceite: 3 cucharadas 

1.00
Sal: I z:ucharada 

0.25
Condimentos! 
(ajo, comina) 1/2 cucharada 0.10
Agua: 4 vasas ( equivalente 1.5 litros) 

-

Total 
 4.85
 
Equivalente 
en US$ 0.19
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Mientras el agua estd 
hirviendo, se pelan 
las yucas y se remojan en
 agua, SL escurren y so ponen a hervir en fuego alto. 
 So parte la

cebolla, se frlen 
los condimentas y todos estos ingrediontes se mezclan 
con la yuca triturada, coma si se estuvivra hariendo 
una masa. Se sirve
 
con t caliente a cualquier atra 
hebidd para el desayuna.
 

HAZACO DE YUCA TOSTADA
 

Esta es otra manera de preparar ia 
yuca en forma do mazaco, esta vez con

el tubt-rcu]o tostado en 
lugar do hervido. Asi camo 
otros mazacos, este

tambien es uSadO 
comu sustituto del 
pan. Primero, se coechan varias
 
yucas y so pelan. Su tupsLan primero sabre el 
fuego hasta quo ]a
cAscara se vueIva sca y crocante de mado que las cenizas ya no so
 
poguen a la cAscara. lueno, 
 las yucas son enterradas en una cama de

cenizas calierites y se deja cocinarlas de este modo par 
cerca de media

hora. SP saca una 
yuca para probar si ya estA liata. Las yucas 
 so
 
majan en el tacti. 
 A esta masi so e ahade una cabeza do cebolla picada 
y frita. Algunas vecs lambitn so ahade charque. El sabor del mazaco
 
con yuca tostada es muy difarente ; ilgunos dicen 
que mejor que el de la
 
yuca hervida.
 

ZIAZACO DE PLATANO
 

Este tambidn es tin sustituto del pan, hecho con 
plAtano verde, y 
 se 
prepara con Ia Figuiente receta. 

Ingredientes y Cantidades 
 Costo
 
(Pesos)
 

Pl~tano verde: 20 
 10.00 
Gueso: I onza 
 2.00
 
Sal: I cucharada 
 0.50
 
Manteca: 2 cucharidas 
 2.00
 

TOTAL 
 14.50
 
Equivalente on 
US$ 0.58
 

Polar los pj~tanos, cortarlos en pedazos, 
 y hervirlos en fuego alto.
Cuando ert n listos, hay quo majar los pl tanas en el tacd. A esta masa 
se I agi eqa sal, quiso, y Ia manteca derretida. Todos estos

ingredientc: son majados en el tacu. Luego se pane al 
mazaca en un

plato grando, de donde toda la familia so sirve usando su prapia cuchara 
o los dedos.
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ARRDZ MAJAD
 

Este es 
uno de los 	platos tIp'cos de la regibn y se 
sirve usualmente en
el almuerzo 
o la cena. Pera cuando se 
le sirve 	para el desayuno (usualmente sin carne) es 
para ocasiones especiales como dar de 
comer a 	Ia
familia 	 y a los trabajadores asalariados antes de
intenso 	 un dia de trabajo
en el campo. La siguiente reLeta 
la proporciond Doha 
 Raquel
Correa de 	la comunidad de El Naranjal.
 

Ingredientes y Cantidades 
 Costo
 

(pesos)
 
Arroz: I 	kilo, pelado 


27.00
Yuca: I libra 

1.00
Aceite: 
 4 cucharadas 

2.00
Sal: 2 cucharadas 

0.40
Huevos: 5 

15.00
Agua: 8 vasor 
( 3 litros)
 

TOTAL 
 45.40
 
Equivalente en 
US$ 
 1.82
 

En una cocina de dos hornillas hechas de 
arcilla se 	prende el
una 	 fuego. En
hornilla 
 se coloca 
una olla 
con agua 	para hervir, en la
coloca una 	sartbn. El arroz ota se
 se coluca 	en la sartbn con
para que 	pueda un poco de arroz
dorarse. 
 Se usa una 	cuchara de madera para
constantemente. 	 mover
Cuando el 
agua empieza a hervir el 
arroz se 	coloca en
la olla junto 
con la yuca pelada, cortada en trozos, y la
cocinar hasta quo el 	 sal. Se deja
agua se haya evaporado. Mientras tanto,
hornilla se 	 en la otra
han frito los huevos en la sarttn. Cuando el 
 arroz estA
lisko, 
 so sirve 	 usando un cucharbn de 
madera y 	se coloca en
te:,dido en 	un monticulo, encima del cual 
un plato
 

so coloca 	el 
huevo frito. La
comida es 	servida con una 
bebida caliente, usualmente con 
cafd a 	td,
servidos 	en un 
vaso.
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TORTILLA DE HARINA DE HAIZ
 

Francisca Vaca de Banegas, de ia camunidad do Forestal, nos ha propor
cionado esta r-cita de tortillas de harina de mafz. La harina proviene
 
de su propic rancho, y ha sido molida en la casa en PI tacO a en un
 
molinn en et puenlo ccrcano de EL [urno. Los ingredientes para las
 
tortillas de harina de rnafiz snn"
 

Ingredieontes y Contidades Costa
 
(pesos)
 

lMasa hecha' de ,uca hervica: I libra 2.00 
liarina dq mai- hIanco: I [ilIr, a.00 
Cuajada (req -esOn hecho en c . a?: 114 hila 20.,00
 
SaI molida: ii cuchoradita I, 
Manteca: 1/" b, a
7 13. 00 

1iqu rctant ISuero (Il do L dr qtILeo): vse -0 

Agua: 1 vaso 
TTOAL 44.0) 

Fqui a Ilnte on IJS1 1.76 

L a m:; d yuc .oranto de - dila es en elu , I cena del an~erior, molida 
y lu.u on cubiertoL ,, u, uc juarda esta iasa un envasv pl,!istico con 

una tela Iikpia. F.;t m,aa ; e::tiende on la mesa de la cocina y so le 
atade harina do mul , (ueso, n sucre / agua. Se debe tener cuidado 
par i qu, 1t f, N f t iquao,; per ol contro-io dehe ser bastan

du nm! pti, non Luago, so hacenL2 ;,?a , a ,r milmuada Ian m;,nos. 

nla sds '. I,- "rs.c 7y,!an mn tortiIIas usando la,3 palma. de amb,:s 

Man r ,Inj rn!,.nI t, an pPnrntw ' de los dedos. Ias tortilla- termina
das u-on coitsadas en ml hcrnu do )rt: la que a su ve so coloca sobre la 
horni ,. Pr nv iam ent - - t; h orneL r- rane a urupes ebe do enqresarsc 
con Manteca. I,,,;tor illa :, ;o cocinan sobre un faego alto. Cuando 
est1n lista: w or Ln I ao 'a lrs volte- a re tuetan por el otro lado. 
La rr'ceta ante. mnc nnn:di ,,irve para die personas, cuatro adUltoG Y 
seis nihos. 
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YUCA HERVIDA CON CInRDUi 

Purant c .,l Me d Scp t iombre I Y hub i rond c I h luvia mu fifor t cs o
inundacioncuaa tdn rogio6n del trpico quP originr,,'n Ia murte do rouho
,inado. Lo; duLt: - doL stos animal ,_-.' al-on -- I Ics 

,toc a fjn dL recatar la 


a i v virV e in v tIr1; 
mayor rantidad dc catne posibl1. [I eardo

muePto fue carneado, sus cueros fueron Pntrogadir a Ico duehoh, la 
carne freca distribulda entre los ciontos de familias --r los. ,rorta ron I r.ac on y f:ie a on rne tiras pufsta ecar 
 Ia cerc -,d- i a

Lie p6a par a preparar el charqui. Este 
fuQ concui 
d, 	en muy di -v.rcv,
iarmas Pn Ln perfodo dE var as semana , If c iIc o un de s r.ir :.
 
,Imuerzos v La
roadas. siqulient receta describe came fue prcp-ad:.
p3ra LI desal)Uno, ac o;pa hada dE 	yuca. 

Ingjrediontas y Cantidades 
 Costo
 

Yuca: 4 1i bras 
6.00
 

Charqui: I Iibra 
 -1. 

TOrAL 36.0,) 
Eqt,ival ntmv n US I 1.44 

Se prende el fueg(a, on el suelo en un 
fogan formado por dos parodee de 

Podri IIos de dobe. Sobre este fueqo so
 
crI-qe un trlpode do ramas quo 50 atan
 

Lurtas p r n I d, 
 dornde so co!.oca un
 
.... C,Lc._hE: I ,,.. ;-.anchma n c-, cc. cuecoolelg,a i rna 

. ;;.:ra hcrvir !a I'uca. L a 
yci 
 .3 I Itr a ev aa e , cortada en 

a ,, Ia oll, a herv1r. SE
 
"e-aq, , .
yuL- E cocifie dur lnrte-. 71
 

.,uto . i J u E. te tiempo so maca Ia
 
Fi_, 	 C1 tU V S e quita el 

t r, 	Doad 2 acc :r r,d (lcg in sc,r 
aerc I . ciha rqu i -er? cort; enctvcazo£ p .'oe 'z sir taian 
 Iirett. ente 

csrn fat a£.. IJnla ye.: coat do. ci 

t Jr q,;i - 7hlaiidad; on el t. i -c
i ',e r Ia te c tI . a
 - h c F.ti c ; ,! 


. T, 	 .1't 

i, Etl. 


Ctr,t~ , .-o'r ,', bobidet qtl & 0t,'2 5 

:' 	 nci-ao dL t erbas d e v',ra irj. 

197 



LOCRO DE CALLINA 

Ya quQ Se usa came de ,os a gall ina on 1a proparati dn dol I ocro, iste 
plato EL considcrr-adci Co,,o una comida oara ocaniones epEciales. io 
obstanto vste e un plato bistante rcnrill do preparar. L tdcnica de 
cocciin es casi ;inilar a la preparacion de arro. -lo 6nico coplicado

es fratzr al pCIo'). 

Pi pararidn r.1 ar a ioc rar \d1 ar. 

Si el polIc or- ie jopropIn'J a d. i , , o.-, ;(,,v 
casa, ecLa r i , a ;i cE p a t Li I a !,) r i (Ii 
los da du oi; , i r , ,_-t i ra i 1 , j.i Eo 
ra1I en el s',,eI , tu~ c . r 'I' J ;ol poila ,reaes ;c: , dz i; i tar, 

side a ratiila;c'G<.i , I ' ra ,i 
polio lr,uei er, L d I 3 c .b . .. ntL . IIt: 
el cUEo 1 :, trdudu. LI -, i r. ,'i t u1 I 
.u J1L,I Ca ha- ij2q a: al , c i-r -
CUO 0 qukbr and.j i n st an t in . t e Il 
cuoll ,I i, eoc " t,aarr , as .S.v. araIp 3 
poder c-i ,,i; I .! ,ue , ; C I'iari oda 
sc! ir por el uc, o. 

Par a . i"n r " r ' a ;c.;, c
,.2, : : :jinu rturdJ :t, t i.9r ,iiC u T loli 

((2 2 i ' . " . I u. rALi r. 1 , 1,, 

rLti , l nf. .i lL,ii, - i l !ici i: iI raI ac p . MUCh,,-. , 0 p L 'au naas l ,'cC.L I.LLlIr]( 01 

est a ramtiaido ;c plunmajo sePciUj'ntra nac 

r. uC osS ;l Ii I , P: I Is p 0 . [st'u ; puritdn 
:;al ir ra rjLiidclos con un cuLhIli O. [I;; a 
rer;o jada ma, 5ISba - . a pars qu :1 ,II G 
quedo o plct arcnt I i r.,p H,.. D ali ?I 
pOl Ia uer to ?:i fr',do ircr ul (uijo a ara quesnar :u-il,;',e,- lituna qtiin hay..s :e ado,e. ta pa u I iI C ,Cil a nt l ', y ",at 0d Ia 

cham ,.ar. 
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Luego de esto 
se corta el cuello del polio para que 
se desangre. Para
sacar las entraftas se corta desde el 
ano hasta el pecho. La maleja, el
corazdn y el hfgado son guardados mientras que las tripas son para el
perro a para el gata. Finalmente el 
 pollo es cortado en piezas -piernas,

alas, pecho. Todas 
las piezas tienen que ser lavadas.
 

Preparacidn del locro
 

La siguiente receta 'fue 
entregada par Juana Ledn de la 
 comunidad de
 
Porongo.
 

Ingredientes y cantidades 
(para 5 personas) Costa
 

(pesos)
PolIIa: 1 
 100.00

Arroz: 1/2 libra 


4.50
Fideos: 4 onzas 

3.25


Papas: I libra 

3.50
Tomate: 1 

1.00
Cebolla: I cabeza 

1.00
Cebolla verde: 10 
tallos 
 1.00
Pimiento verde: 1 
 1.00
AjI: 5 

0.50
Manteca: 3 cucharadas 

0.50
Sal: '.5 cucharadas 

0.25
Ajo: 2 dientes 

0.25
UCyg (achiote); una semilla 
 0.50
 

Aqua: 3 litros
 

Total 
 117.25
 
Equivalente en 
US$ 4.69
 

So coloca una 
olla en ]a hornilla, conteniendo tres litros de agua, y
mientras hierve, 
 se limpia el 
 polio y se troea. Cuando el polio 
 es
joven, algunas amas 
de casa prefieren freir los trazos 
antes, par quO
esto les quita un olor especial. Las cebollas, el 
media tomate, y el
pimiento se 
pican y son ahadidos 
a la olla junto con el ajil picante y
las dientes de ajo picados. Se lava el arroz y se frie en 
una sart@n
que contiene manteca y algunas rebanadas del media tomate quo queda.
Una vez que el arroz ha 
sido frito, se'atade este 
a la olla junto con
las piezas de polio. El colorante uruc6, y dos cebollas chinas previamente picadas, se 
ahaden al final. 
Una vez que las papas est~n cocidas,
el locro estarA listo para servirse. La comida se complementa muchas
 veces 
con una bebida especial, 
comp chicha a un jugo de frutas.
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ASADO DE TATU
 
Entrevista con Javie'r Laura --Julia Vargas
 

Muchos hogares ruales en el trdpicc, cainpIL rent;ii 'u diota con la caza 
de animales salvajes. ES comdn vr, a hoobrr, de la fami]ia - y muchas 
veces muieres-- ir do pes a a pequeAus arroyos adyacentes a lab f1nca5 
de su propiedad, una actividad quit se d xcesroPite q dons: po-r -Ies. 
1qualmente cumin es la caza do cerdo salvaje y un roudir pa: ec;do al 
armadillo conocida como tatd. En us.e narrativn pri,srjtamc-: una entre
vista con Javiur Laura, el cuftado de una participanto dLI pruoento Julia
 
Vargas do Laura 
do la comunidad du Naranjal, juicii frer.LIento'n nte asal
 
de caza de tatb. La entrevista no llev6 a cabo 
(Q 17 do abriI de V82 y
fue realizaJa pnr Aquiline luco Vera. 

AquiIina: Don Javier, pof Kavor podr fa e plicarmi corio tlza el tatd? 

Javier: Con 9 usto, ayer ri Ia nocth , ali ! ,inica a a Ia3 7 p.m.,
 
lievando mi pala, machete, u.. lI nterna, 
 hojan do coca y cigarrillos, 
mis dos perr s (in,,:cho y h,,.,n . Indc:s cuoiimos i er ates de partir.
Me ful a San Jorqc, ::d )s ri I j;,trri. dv aq. , dondc a, mas ani alps 
para cazar, nor aqui ya no an n)_ ou ando en Ia casaqtedai nu LI dfStansb 

de mi prino, qui en 
ti enc, uni finci, y nos fumamos un cl qarro juntos. 

LuPgo fui a bus ar i Ias perr-n y Ic, I loyd i dond u hab fa estado 
limpiando el montn. L perros crmenzarcn , ladrar. Cuainoi so ocurre 
uno no pudo tenor inIedo y tiPn qu' r terr tram do elIIa on Ia 
oscur i dad tan r pi do coma puda, En c ira di onco y orpu jando los 
mdtorralom hsta q c so liega aI luqar donde c atLartiunc su esc onditE. 
Clara que etoz ,nimalc. on c-ahuoot;. Al unas v!c ellosis no Ilegan a 
cavar, olias deja n u r astra, lu go dan marcha atr.,3 y se vstiran on aI 
suolo, dnjando quo Ia perruw; pa-,en curriendo por encima. Lugo elIaus 
erhan a corret otra vez, y paran, y ani sucesivamente hasta que ellos 
llegan a su escundito. 

Con este tatd, nosotros lo rastreamos hasta su escondite. Entonces yo 
tomid ia pala y comencd a caver ia entrada. Justo cuando yo penst. quo lo 
iba a alcanzar, el tattl tratd de escapar par otra entrada. Pero los 
perros I vieron y saltaron encina, obligondolo a vo vor al hoyo.
Entonces yo tap6 la primera entrada con palos y comonc a cavar la 
segunda entriada, Lueqo yo esc',:ht que trataba do escapar par ia prin,.r 
entrada y 2mpecL a raar nunvamenta. Do- esta mancra yo acorralt al 
animal. Cuando ya habla cavado casi todo el tlnol y sable que estaba 
muy c2rca ci animal, deLojt Ia paIa y comenco a eocavar con mis manos. 
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FinalmE, re ya a garrd aI ti0 y Ia mat0. Lo puse on mi saco) y te march6 
a aca. Sora coma medianoche 1.l1?gud a mi ca a co a a Ias 2 a.m I 
de Ls aI animaI de uL, bm f a ico1qaido b.cQ y I mI Ennc La atna
 
Julia Iac arncd,
 

Aqui I ina: Co~mu '.arnea al taLid, DuftY; Julia? 

Jul1a: Fri mero her tre-te ir litr; de agua cn la cocina. Uslc se 
u. ,, para p lar al animal, y poor , q iti t rl ludo e peIa--e':act 3r, 1 
CI ,) a n pucrqUit y.u[ IaI trdo ol cfi cuchi I.. y o qLitL peltC un ,
xnciu I Ia barriga y deJ las pataa. Luv qa dc p lar-lo ly a t.atu 
CI, A u a Entonces Ip quAit.'. la caparazI , uando Lamb "n o1 
,I-chi I o n secugda La ai rl pm A estbma"j, y le saiub laG ctraas. 

j ali.iA terrain, In lay par inro can toucie cuidalo paa :acar toda Ia 
;r0 ' '_ecsL . i'r prpair m a c ra-.d timo cart ra in .. a, pirnaa ywqg aIa co ZI 151, 

qu~ii,,,'" uLi+:cina U tat;': 

Lt Coia " r cocinado 
carno. 'r rcrnc r - , . on 

ui: Con o pupdo W ccrca dc cuatru Lilos do 
hi I I ii;. , @:1.ncc e aqua puc:eIit.ro s y Ia 


a 
 hcor . IiII pnc c r,' uiatrn ca ra ; Jo cu nlla tru,5 
.,l c C,_ -11-36 lJ-} uzanal~~~~~~~~~c,~~ d ;W-: L H I,: n d Ud:ha+ (1 _,: 

ir Q o i s*n i i i ;,, .i i ii a . . ;I' r +' a-ntitLr r 
tier n- 1 U ir ri1' , t I. 11 c rc : cuatro itro; de aoua . ,u d i. a riba I e l,. p aIad; Y ) qniard tI a:jua quaon 

I, a ar-1*. 2 1;:- I ~ 1;,I '., H rl h-n 

li?''l. } n P I j l -;D- J l 1'1 i (I: : r L LIC I 


a - -,:-- J, .;- qtiPl- O 1U Uo 
; ,a +t0 11 i g l ' :a C s, ' i1t ilI I iV am [+ l. ,l S . q a ' ' Inih 

dii: ada po " b n 1a . % 1 L ;", - LA 1 ."a pal I c " 

Aqui I i Lad t , -, p ! (,-. .i i t i tl, !)ula Jun i, 

•n ia" i:: ia: - ca;u a ,r, ra '-l I c.m-in r, .oI-,uneyveces cada 2-3 
cccEV Esta e' la prim12ra v'at n tru m2,a , 

(tqu li n : IIJ. hao l o cnn la ,,enuJenci i- del ttC? 

Jul ia: San para l perra, Flos niccesint-n recbir su parte, para quo
III quI Ieran ir da caza. Yu tarbir lc , day la cabaza y las pata5, 

77/
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PICADITO DE YUCA CON PESCADO
 

La dieta del hogar rural 
en Ia reqidn dol Trdpico prodominantempnte no

contiene came. "Para (l dosoo do
calmir carne", come lo dijo una
sehora, muchas 
 familias envian a alguien de la casa a pcscar una vez
cada dos semana5. Algunas veces los lugares Je 
 pebca son pequetos
arroyos dentro de la propiedad familiar, 
 otras veces son rios grandes.
La mayorta de las familias rurales viven 
a monos do tres millas d. Un

lugar dende pescar. La pesca as hecha con anzualUs y Ifnea do posca,
generalmente usando sabayones--gusi-os--
 come carnada. A pesar de quo
la pesca es mas frecuentemente reali.ada par varones, la mayorfa de las
 amas de casa saben tambien coma pescar e inevitablemente la hacen varias 
veces al afo cuando ius esposros son demasiado flojos y no van de pesca.Una salida a psc;A casi si empre es e (itosa, produciondo par Iu mnos lo
suficiente para una coaid,, 
yen muchos casas para varias. Si este es el
 
caso, PI pescado exLra, hay que 
salarlo y secarlo.
 

El pescado es frecuentement [,nSumido con 
un plato conocido come pi2

t o daIa 2uc. siyui-tp recrtj fue proporcionada por Melfy Justinia

no de ]a comunidad de El Ton'rente
 

Ingredientes y Cntidades 
 Costo
 
(pesos)
Pescada: 3 libra:. 
 90.00
 

Yuca: 4 
 6.00
 
Cebolla: 1/2 cabuza 
 2.00
 
Huevo: 1 4.0)

Sal: " cucharadas 
 4.00 
Comino: 1 cucharadita 1.000 

TOTAL 107.00
 
Equivalente en US$ 4.28
 

Se escama el pescado y so le quitan las entrahas. Luego sp le 
coloca en
una plataforma improvisada de palmera tejida 
de motac6 que so coloca

sabre los carbones on el fogbn. El pescado so asa par un lado, luego

par el otro, y se le retira del 
fuego hasta quo el resto de la comida
 
estt lista.
 

Para preparar el picadito, so coloca una alla do 
aluminio an ol fuego,
con 2.5 
litros de agua, y so deja que ol agua hierva. So usa una olla
 mas poqueha para hervir 
la yura. Primero so corta la cebolla on cubas y
se echa en la olla mas grande, ahadiondo sal. Luega So cortan las yuc..:
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a 1o larqo, C: pubs hurizont;, muntu, Estos pedazo, 
do yuc. --e ponen ahorvir pur separado, y mientras 
tanto se colocan 1o pod6Zo0 de pohado
previamento cortados por Ia nitad co ,la all' jr.ndr- y su rocinan porc.r ca de 15 mJnU t.]3. Se ru tira 0 nscadrl dc I oIl sin mo u',r, noahade tin hue,,ao crido al caldo, .; :.:o ]%, a o . l ndo 
c d) 	 'r. 1~sr, G 	 . 1oo rait~.o,, 25 f: )' 11 , o Cual, 5Cd 1 'ial ' i .202- 'uc s 	 ll ,1t ' , r-,tl e: c.o c ;~[ eln U n p 37f) r~, a Jo, ,i iC nn,, i, t u e o se I UEc a; L! '1 ,'L I_,rn 

platS h :,d - , coma or., So 1 a, :3, p ad;. ,- ,, t, : o , do y Ia 'uraOs SCrvir' en uL plato a I rCrill uu,, tniso . l , Ita.do ZIn 1. Esta
comida ','a acoapajhada dp majadito or i.r, 

PATA.ZC
 

Esta es una con-ida up Ee s irvE solo on ocasion[: muy esp ciales y es Iafavorita r (iljdc Ia ' rntmi I ias Pn a I2qi:fl rIrdpico. La siguierta recuIa

fue pepa-r i uonzd: pot Rita Curcnsiso c Ia comuni dad 
 de Forongo, y Sepropar 6 par a 20 gucsonas 1unL. ai; quo participabso 02 in proyecto
comurial. 

Inqredi nt ,, I, L,tiriado, ULosto 

isar&'o-+dc 
 iSO. OO 
Ma f cuartir o pelado: IAI libras 30 0.O0f 	oma t Ce; I '2 il IO0f u 

an e a : , 1 5,0) 

ondimcnt ns fsal, comino, ajo, urucd) 1 .0) 
TO TAt 2 -,15. 1 

1 prim rt i:ilt.Y ; -. qur-ar 1 r id' t-dar-iar c lo:i;au parqu aicciOn '; ,i , har£, LE?uL i r a i - o f do. .st s e 

Pn GU0S ,4 parte-; 

nlna
 
e r a.Pia y - L I,_,I 'R ft o.o pi - a huLra ir-. I.acabeza de cordc? 
so a va cuidadco itaenl .- IP rot irr Is ,


Ia c h;,-a on nos partes i uaIe . La 

Ia i y se parte 

.b c- a du c r ou .5 colocada ern ,lf'--tidr- j unt: o n rII l-, dondf 
cndI 	

se o1 r 11 pCr r dr '-14 ho-as. Los -e rt a c on cortado 5 y - T iri n ,: i n) .artL-nI y licqo me:clados concl iaS , ur ic', yy ha di dos al I rfoir:tlasdo LOC our' l- lOn
Or tn uit , r' a dej itn ol c:-
 d eI i ci c Ia 7, aIsa costi onsa a hacer'se espena. L. ciri ti c or !o so pondr . L irn 	 c..rquT -; p' 2 A f ani Irno tei ln h u o , C ildo C t C;p lm-rnnt C ( !ai. a, r i ri I Ia patazcai fuugo 	 a(2 0, t; 1 i a e; fri r, mjc.r, - c, atI s an It p Iatos y losCUti r r D ii ocaiono' csnIamac1p ci,;Ia,Ie on!], 5 jre z on una 
t ib d;; -oo sh; :ha, 
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REFRESCO DE ACHACHAIRU
 

El achachairu 
os un arbusto slvestre quo crece hasta cerca de
metros de altura y produce una t.ita de sabot- agr.idulce, es popular 
tres
 
en
las hogares 
 ruralis para la preparacin do una refrescante 
 bebida
 

durante los 
meses de Noviembre a Enero.
 

La fruta do achachaird es cosechada 
a mano. Para preparar una tanda de
bebida se necesita cerca 
de 1/4 do kilo, alrededor de 30 frutas.
fruta es estrujada entre los dedos, 
Cada
 

logrando quo la cAscara so
suave
abra y las semillas salgan. Las semillas son 
vaciadas on una jarra de
pldstico. Usando 
 un cuchardn coma 
 una pronsa, las 5emillas son
apretadas para obtener 
el jugo. So Ie aftaden cinco cucharadas de azdcar
al jugo y a la pulpa, formando 
un jarabe espeso. Finalmente se ahade
agua, 
 cerca de dos litros, para producir una bebida color cafb
blanquecino. 
 Esto se endulza nuevanente con los residuos de semilla,

quo pueden comerse a no segdn gusto de 
la prrsona.
 

CHICHA DE MAIZ BLANCO
 

La chicha os una 
bebida para ocasiones especiales quo otras regiones
on
de Bolivia es preferida como 
una bebida fermentada par contenido
su
alcohdlica. 
 En el trdpico, no obstante, la chicha 
 es mayarmente
consumida coma un 
refresco. Es preparada con azdcar, 
 clavo y canela,
 
coma se vb on la siguiente receta:
 

Igredientes y Cantidades 
 Costo
 

(pesos)
 
Matz blanco: 3 libras 
 6.00
Clavo de Olor: 1 unidad 

Canela: I palito 

2.00
 
1.00
Azdcar: I Kila 
 17.00
Agua: 2 latas (envases de 5 galones) 


- -

Total 26.00
 
Equivalente on 
US$ 1.04
 

Primero ol maiz debe ser 
remojado por

si 

unas cuantas horas, especialmente
es maiz viejo quo ha sido almacenado por varios mesas, 
 ya quo estos
granos son 
adn mas duros quo el arroz. Una vo-
 quo ha sido remojado so
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escurre en el urupes. Luego, el grano ya blando se muele en ol taci
 
hasta que se haya convertido en harina do maiz. El proceso du moler el
 
matz es bastanto laborioso. Toni par lo mno 30 minulas para moler--y
 
tres cernidas en el urupes--pira obten:r una libra du harina de mainz.
 
Para las tres libras necesarias en Ia ruc-ta antua moncionada seran
 
requeridos 90 minutos de moler a mane. Si -: usa naz grminado, la
 
molienda erA mas rhpida, por quo normaimente sole, se necesita dos
 
cernidas par libra,
 

Cuando la harina de mafz ha sido obtonida (tros libras), se mozcla en 
una lata do 9 litros qua ostd media lo do aqua (mpdia latada). El 
contenido so mueve vigorosamentu, Ilugo se ciirne a travs de un 
cernidor a una aII. El rosiduu que quoda se llama koicho. Una 
cantidad de agua igual a dos latas (113litros) se hacen hervir, y lueno 
se mezclan con @I koncho en partr?- igual .; esta .zcla se divide a dos 
llas y se hierve par una hura. La , c;laclavo para sazonar son 

aftadidos cuando rompe a horvir el agua. Al cabo do una hora se aparta 
de la hornilHa y se deja erfriar. El i ar -o afa d a Ia bebida cuando 
est lista par a servirsu. Li l az:Oc ir o- anadida a.tos, la mezcla so 
vuelve 1i gams y Lastanto desg radabI a I g u,,0. Pr a dos latadas de 
chicha so necosita dos kilos de -i:,car. 

En 1980 una lata do chi cha de maiz -, vend a par 40 pesos (US$1.60) en 
los morcados locales del drea del proyncto. Ua lata rendia cerca de 50 
vases de chicha. Si era consumida solo par IL.. miombros del hogar, 
podia durar alrededor de tree dlaz. Sin embargo, ya que la chicha es 
una bebida, de acasiones rspeciale., es costurbre que la familia que 
prepare chicha la envie coma realo a los familiares y vecinias. Ouienes 
corrresponderdn con un gesto similar, cuando los toque prepararla. 
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CHICIIA K°OLLA
 

La preparaci~n de 
la chicha fermentad, ha 
sido bien documentada en
primeros voldmones los
de NuPstras CLoncimnintos y no es necesario
repetirlos 
 on detalle, La preparacin es similar 
a la de la chicha
blanca, 
 hasta el mumento 
on qe qeimezcla 
antes de hacerla hervir. En
este momenta, 
 en lugar do ponprla a hervir, 
se deja a la 
chicha k'olla,
para que asiente, 
 de moda que Is sodimentos quedan 
en vI fondo deI
recipiente. 
 Este residuo 
espeso, conocido coma 
hupe clara, es separao,
mezclado 
 can azicar 
rubia y cocido hasta que adquiern una 
 consistencia
de jarabe, color marrdn oscuro 
-- un producto conocido 
coma arrope. Este
servir para me-clarse y ondulzar el liquido de aqua y 
malz an no
cocido, y se pondr,-
 a hervir durante todo el dia. Se le deja 
 enfriar
par todo un dia, 
 antes de vaciarlas a jarras do 
barro, donde 
se les
dejarg para fermentar par 8-10 dfat, cuidando de mantpner 
la boca de la
jarra bien cerrada. Entonceo 
 estarr lista para 
tomarse.
 

AMBRUSIA DE LECHE
 

La ambrosfa de leche es una 
bebida preparada para homenajear
especial o a un amigo
quizd a un visitante pco usual 
en el hogar. La bebida
consiste 
 en combinar leche 
recidn ordeafada --directamente do 
la ubre a
un vaso--
 dondo es mezclada con singani 
(Ln licor de 
 uva fuerte,
considerado 
el licor de Bolivia) y una cucharada de azicar. :ara una
celebracidn 
con ambrosia, no as 
rare que so ordefe hasta tres 
vacas. La
celebracidn 
se Ileva a cabo an 
el corral do crdefe. El pri:ner animal
es trafdo, 
 con su ternerito, 
 al cual se le permite quo same par Unmomenta, para que 
la leche comience a fluir, 
 y luego so le ordefa al
animal directamente consiguiendo 
suficiento leche para 
una a dos rondas.
Cuando la 
 vaca se 
 seca, la siguiento es tratda para 
 continuar
ordehado, y el

asi sucesivamentg durante 
las siguientes dos horaG 
a cas.
Con referencia 
a los ingredientes, 
 elios dependen de la generosidad del
que prepara cl trago y do 
la productividad 
de la vaca. For ejemplo, una
celebracidn de 
ambrosia ofrecida par Crescencio Casio 
de Ia comunidad de
Forestal, on Agosto de 1910, 
 costd al anfitridn 127.50 pesos sin 
contar
con el precio de la lecho. Aparto de 
LoL 7.50 pesos en azdcar, PI resto
de la cuenta correspondib 
 a cuatro botellas de singani a 30 
 pesos
(US$1.20) cada 
 una, o -20 pesos en total (US14.80). Se informo queCrescencio reservi 
su mejor vaca para el final, 
y que la celebracidn 4ue
 una experiencia inolvidable para 
sus invitado,.
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CAPITULO VI.
 

HIGIENE Y SALUD
 

Comenzamos este capitulo con 
una ororov descripcion de las dificultades
 
involucradas en asegurar 
la provision de agua limpia para uso dombstica, 
y de cuan laboriaso es -I procv7o de lavado do ropa. El resto del 
capftulo e;tA dedicada a d2ecribir enformedade s dt diforentu tipo y s u 
respectiva tratamiento. La dolencia mas comi1n informad par las amas do 
casa rurales es el ombarazo y la labor de parto. Par esta razbn es que

presentamos 
un resimen do Irs cuididos pro y o'mt-natales, las pr~cti
cas de lactancia y las complicaciones post-nataluG. 

La sercidn central do usto capmtulo ostd dodicado a la rvproduccidn de 
un cuaderno, con registros hc hos ,ur Francisco Mvjfa de la comunidad de
 
Las Abritas-.dedicado al estudio de Lres duceiias de 
plantas de la region
del Tr~pica, todaG e la. con aplicaciones prcticas y medicinales. 

Seguidamonte se prosenta una descripcibn do la preparaci~n 
 de una
 
variedad de remedics caseros. 
 Estos incIUyen aceite de mant, aceite de 
macrororb (principalmento para masajes) a:! como tambien jarabes hechos 
de cactus v tutum6 vprd". Esta remediros son complenentados; con medi
cinas y remedios fradicionalor hechos en casa para tratar la picadura de
 
serpimnte, iiebre, rcsfrios, diarrea, 
inflamacibn intestinal y del es
trmago, y dnlor de muelas. 
 E~te capitulo concluye con dos narrativos
 
describiendo el tratamiento para des6rdenes 
lspirituales" que requieren

el uso de incienso, ofrendas k,la ayuda do 
un curandero tradicional,
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ACARREANDO AGUA PARA USO DDMESTICO
 

Todas las familias residentes de la comunidad de Forestal, 
 sin
 
excepcidn, e:xtraen agua de 
dos arroyos que cruzan la comunidad--EI Ledn
 
y El Botellas. Lueo de las Iluvias estos arroyos so Ilenan do lodo, de

mode de que los usuarios cavaa pozas on las orillas para recoger y

filtrar el Para poder
agua. sacar aqua verdaderamente limpia dobo
uno 

llegar al rio temrprano on la mahana; 
 por qUL a las 7 do la mahana el
 
agua del rio so torna sucia ya quo la 
gente se baha y lava sus ropas.
 

La familia Vargas es particularmento meticulosa acerca del
 
abastecimiento 
de aqua limpia. Per 
esta razdn toda la familia--Dona

Melva, 
 su esposo, y todos sus nihos-- se levantan y hacen sus primeros

viajos al 
rio para traer agua a !as 5 de la mahana. Solo una vez que el

abastecimientc de agua ha 
sido asegurado, es que 
Doha Melva comienza a
 
preparar el desayuno. La fanilia tiene que 
caminar ladera abajo cerca

de 300 metros para 
Ilegar al rio Leodn. Cada miembro de la familia Ilova
 
una vasija-- recipiontes de loche, 
 lat3s de mantoca, ollas, calabazas
 
como pedaZos de 
trapo, cuerdas, sogas I1a carretilla de la casa. En ol

rfo cada vasija so Ilona usando una calabaza para recoger y echar 
 el
 
agua en el r-,ipiente. 
 Los trapos son doblados para convertirlos en
 
pequehos cojres que 
 so colocar sobro la cabeza modo
de que
recipientes . dan cargados on la 

los
 
ser 
 cabe a. Los niAos monores
 

usualmente llenan dos latas 
do agua en la carrotilla. Luego, para

Ilevar su la
carga hasta casa subioends la ladera, uno empuja la carre
tilla, mientras otro la jala con 
una - ia. A pesar de que ol esposo de
 
Melva ayuda con el acarreo do una 
carga de aqua (la primera de la

mahana), esta es
tarea generalmente l responsabilidad de las mujeres y
 
los nihos.
 

Melva dice que Frefiere ir por el aqua temprano la
en manfana porque es a
 
esta hera cuando est mas linpia. Para abastecer a su hogar con agua

suficiente para un dfa es necesario hacer ocho viajes. Las 
 primeras
 
cargas (el agua mas 
pura) es usada para Ilenar la cisterna familiar 
 do
 
agua --un envase de arcilla de 50 litros. Las cargas de agua 
 son
 
almacenadas on diforentos lugares y son 
usadas para lavar. El agua de
la cisterna es usada exclusivamente para tomar 
y cocinar. El contonido
 
de este envase de arcilla se usa on un solo 
 dfa; on realidad, Melva
 
enjuaga la cisterna vauLa cada dia.
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LAVANDP LA ROPA
 

Basado en 
una muestra do 14 
unidades familio
rey las rm-gistros 1levados
por las sehoras de la casa, la tarea do lavar 
ropa es lIlvada a cabo en
un promedio de cinco 
 mos.
veces al I- lopa es lavada mao frecuentemente 
en Valle Hermoso y Poronga--ambos can un prociedia de slate 
 veces alais--y 
con manas frecuenci a on Narani i 
(tres vacc'a par mrs). Las amasde casa de Forpstal y Torrente-Las Abritao lavan rupa en un promdio de

sois y ci nco veces par mes respecLi vamnnt a.
 

Normalment2, laos 
ropes so llevan a] rno para ;or lavada 
. .Sin embargo,
para permitir quo 
Ia ropa puda ro-mojars-, e n coario eIgir un 
 lug~r
donde se forme an pozo do agua. La ropa es 
 lievada .al rio en atado.
un
El ama de casa usualmente lleva Una gabota. 
 La-, mujeres quo no tienen
una gabeta propia, la "alquilan" o- un vecr no toda el
par dia, pagando
par el prtstama, coo n l ava ddounis cuatr nd 
 eza do del
ropa dueho
de la gabeta. Tambion se Ileva ,I rio una 
tabla do lavar.
 

El proceso de Iavada ,n sl 
 p ioae ot tr i:, ntc I P.nto y tdi osa. Primero,el atado d rapa .;ucia su bru y m,, ponn, a rLmojar cada pi eza an
agua. El spgundo pasb as usando la 
el
 

gaeta, .i( enjabona cada pieza, unadespues de otra. 
 Cada pie! a enjabonada so hacr hollo
an y se coloca en
la orilla 
 dpl rio. Cuando tC,:'ao lao pijas her1 sido 
 enjabonadas y
colocadas en la orilla de1 rio, s dcjan par 2 mirutas al 
sol. Luego
de la media tiara ol ama do case rc.dne ., ropa, 
 y ls golpaa Una par
usando la ura
tabla de lavar. Luopjo d . golp2.ir la ropa, ootas son coILcadas
 
nuevamente 
or cl aqua para remo.ar y onj uarjr,
 

Luego vieno el 
 sagundo cnjabu:.do do roda, 
 esta 
 ve: se hace ma5
lentafaente, mientras 
 quo Ll ama do casa revisa cada pieza de ropa
buscando 
 las partes mas sucias, a manchadas qua requieren especial
lavado. Una mas
vez 
 la ropa es crlocada al sol y se esparce a lo largo
de la orilla del rio, poro 
usla vez no sar puestas on hallas, sina
extendidas al 
 sal. Estas ropas so salpican 
con agua de cuando en cuando
mientras se solean para 
qua Ia suciodad -alga. Entonces, nuovamente,
las ropas son reunidas y so golpean 
fuertemente. 
 fara las manchas
dificiles do 
salir, an torcer enjabonado y golpe es necasario. Luego la
ropa as ada
rer -, nue.amente, y oe cue] an do ls ramas do arbustos a seextieden Pm !a orilla del rio para qua 5a squen. Mientras que las
ropes so sac-an, 
 Ql area do casa tome un decanso y aprovecha ella para
baharse. Cuando 
la rope se seca, 
 las reunc y la Ileva de vuelta a la
 
fiiica
a 
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NACIMIENTOS
 

Ninguno de los nacimienta: que fueron informadcs par 
las mujeres parti
cipantes del 
Proyecto de Prdcticas Tradicionales se llev6 a cabo on 
 un
 
hospital. Par eI cantraria, todo ellos se Ilevaron 
a cabo en sum

hogares, siendo 
 lar madres atendidas par una comadrona a en algunos 
casos par el espoT. Ell ;r .e uz en un 'qar, ovit no solo 
par los costas, paro tambibn par quo os considerado un lugar do dolor-
verdaderamente una forma de castiga cruel En
e inusual. su mayorfa, las
 
mujeres campesinas 
 del rrbpico no toman ninguna precaucitn previo al

nacimiento, en 
 algunos casos Figuen trabajando en el campo, 0

despmpeftando normalmento sus labores de hogar hasta el momento mismo 
on
 que empiezan los dolores de parto. 
 Las prdcticas de alumbramiento en sm
 
son notablemente similares de 
un hogar a otro: la llijilada (dar la

vuelta en una manta) para 
alinear al bebb, los remedios caseras para

acelerar el alumbramiento, el masaje de 
abd6men con aceite, el dar a luz
 
en el suelo en lugar de usar una 
cama, los procedimiento post-parto, el
descanso y la dieta do la madre, y asi sucesivamente. Con excepcidn de
las complicaciones que necesitan 
tratamiento y remedios especiales, 
 un
 
nacimiento es muy similar a otro.
 

PREPARACIONES PRE-NATALES
 

Es ampliamente reconocido coma nocesario y coma Lna buena idea que 
 una

mujer campesina embarazada visito al m6dico peribdicamente para

controles de rutina pro-natales, pero nadie sigue esta pr~ctica.

Inclusive los casas en 
los que las mujeres han dado a luz un 
niho muorto
 
debido a complicaciones en cl alumbramiento, las consultas mbdicas pro
natales son muy raras. 
 La Unica y mayor concesibn de una mujer

considerada "delicada" a su rutina 
domtstica normal y a sus responsabi
lidades, es ei permanecer en casa, 
 dejando sum deberes agricolas y co,

los animales, no lovantando cosas pesadas, y quedandose en 
casa la mayor

parte del tiempo a cocinar; pero inclusive en este caso esta mujer corre

el gran riesgo de molestar a su esposo y de ser considerada coma una

mujer floja. Per eso la mayorla de las mujeres embarazadas parece que

hicieran iustamente lo contraria en 
los 6ltimas dias del embarazo.
 

Ellas participan en tareas agrlcolas, se encargan de los animaFes,

viajan en camiunes par caminos intransitables para lIlegar ni mercado del
 
Domingo, compran y venden productoq, asisten a reuniones comunadl s, y

mantienen su 
rutina completa de tareas dombsticas-- coma s quisieran
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probar cuan fuortes son, y no neceariamentv a sous ospcos. tin boenn(Imero do muje-es dan a luz cuando sus esposos rston iuvr dc casa par

algunos dfas.
 

Sin embargo, uno vez quo dl oQ.S 0 1 pr;, t ror, n: an,aI Co IInul es
I Iloada i 11-i I, ,it iroonte, o n i ric I s c u tun Ior antrlro ',,r6n,VirtualmentE ii m r- a dopr tarea ,i.:r maodron., rurand r: L- ., Ireali:ar Ia I_ II-.[ad,, o alino, ent 

de 
cl 1l b bd piri Cl aluobramiento.

Esta s lleva a cabo coloc indo a Iad Ii drf- u ra7ada, con la cabeza
;qi. I a,y p i oi ot: aon un: I os en 1a (.qui n , d i.) n r(10 . ItA ,aros

a .:u ]ilj; . Entr e dos o IIIas Il' S a1v(IuJLaI,I I v" i[i 1,a a Ia e d IriJ 

suede a hacoia rodar lr1tiru i un IaIdQ lu,1-00 ii h6,;ta que11 tro,

haya comlotadi 'trcs %lelI-s". Seguidamnntc, s - I -i a I m a dro un par do tabl L.t: do 2 1j antp o pur;antio a fin do ':Io r at 1 a!tmbra~mi,.ntoa0 indurir-C vdmi to). Inv r .hIcmiente s , l, rna do toaer on r,.ediacasero cal ente pa e-ain d cir ;i r lIa cirjn do 0,; mdscuou y ol ol iviadel dolor. Jna de atos hehIdan cc cono cida comea iLq it: qde tr.irIo hechna
de ainl: hr'13c or nara j; otr,i . cnel, . mozcl ado'IAti do con alcohol
 
y U' t ercervaou : ol Ima tb dInii f i i
 

e dedida quo rI d.I moinentn nac n;Io c, <erc, la crmadrjiia o ponedo tul i![a: d~t ac d Ia nadro , -- J.. s nt,) rIi ttib fi-- IIIa s,;na lvientre con im onto7 hic1a ib J1I. EI toPO; a o n ascstonte se 
arro i II diL tar 3 a I a oridre dJi mod0 quc; el la p,'jud,' porif.r los osbraalr.,;ador de u tuol lo y p uda a ar ; t.Lo Iu .yuda a clevar 13 pelvis 

a :ta - . Y ; hnJ! tIit , . pu jar par e rcpilsar 1 0,. 

AL UNDfR Al iIFEMTP 

L.a ,:v , :a d2 s u e r(.er; ontr 'vicL da informar.ifon d u pr tos bastanto r .piu is i Snc I ilos tisando 7t.j ltod dL par e-,O qup'-- al air cuentosdo dolor pro nngado al tb 2; auo a Iluz u 1n d, Ia posi ci dn cchada-
ellas estan tan temerosas de los hopitales. El 6nico problema
informado por Ls mujores zntr ,iatadas or lenta
la evacuaciin de la
placenta, que demorar
-,uedv entro unos r,inutos a dias,vari o. siendo 
todo este periodo de tan intenso dolor 
que la iadre es incapaz do comer o dorIir. Si la placenta no ha sido expulsada dentro do perfodo
ecte 

normal d tiempo, la comadrona o algunaa

el 

v'coG el mnioo esposo So r a a i mano v Ia inserta on ol canal vaqinal hasta encontrar Ia 
pl acen a y rot i r rIa 
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El cordbn umbilical es cortado aproximadamente a 10 cms. del vientre del
 
recidn nacido, usualmente con unas tijeras, y luego 
se le amarra con un
pedazo de hilo delgado. La herida es 
tratada aigunas veces con yodo y

luego se le aplica talco. El infart es bahado en 
agua tibia usando un 
jabbn suave. 

CUIDADO POST-NATAL
 

Una Vez que la placenta ha side evacuada y ol 
corddn cortado, la madre
 
puede ser Ilevada del 
piso a la cama, de donde no podrA moverse en

pr6ximos 3 a 6 dias, excopto para orinar 

los
 
o defecar; utilizando una
 

chata. Tan pronto cnmo 
 ella estd en condiciones do comer,

invariablemento 
 a la nuova madre, se le servir sopa de gallina--una

dieta que se continuar mahana, tarde 
y noche durante una semana. Esta
 
sopa es usualmente preparada siin cebollas, ya quo se ree 
quo e5 dafino
 
para el est6mago comer cebollas 
tan pronto despubs del parto. A la
 
madre, tampoco so le 
da agua, solo mtes calientes para calmar la sed.

A las nujeres con continuos problvnas do 
dosconsos de sangre coagulada 
o

de dolores abdominalos en general, 
 se les da a Leber matd de ordgano.

Al recibn nacido, se le da 
a Leber un matb preparado de anis, ortgano y

manzanilla, con una cucharita hasta 
 etb en 

lactar. Las comadronas del Ir~pico, urualmonte sugieron 


que el beb t condiciones do
 
quo las madres


guarden la primera evacuacidn do su bebb, ya quo 
esta es buena para
 
preparar remedios 
 para tratar 7ualquier enfermodad quo l bebd pueda

contraer; sin embargo, no se 
proporcionan instrucciones concernientes 
a
 
la forma de proparacidn y use.
 

UN REMEDID PARA LIMPIAR EL UTERO
 
DESPUES DE LA EVACUACIDN DE LA PLACENTA
 

Justina Arauco de 
 Garcfa de Val! l Hormoso insiste on quo un remdin
 
conocido 
 como agqua do ua do gate es excelentp para evacuar sangre

coagulada desputs de la placenta. La uha de gate es una 
 enredadera
 
comOnmente hallada 
en Arboles 
o muros do *la regibn y tiene la apariencia

que se ilustra en el cuadro. Esta bebida 
tambibn requiera de otro

ingrediente, una hierba dc. files 
cortantes con tres tallos Ilamada pgsto
 

Las instrucciones para preparar 
este remedio son las siguientes. Cortar
 
un pedazo del tallo dc la uha de 
gato aproximadamente de 5-6 
 cms. de

largo. Tomar un pedazo do 2asto 
certad r del mismo tama(ro y mezclarlas
 
en un vase (media botella) 
do agua, luego hervir este ]iquido per 7-8
 
minutes. Endulzar al gusto y tomarlo tan calionte come sea posible.
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Doha J":!tili :prendiu d onto remedia, de su esposo Aurolia, quien a su
vez I; aprondi d Alo Don Grgoa ia Ortiz I ade comuni dad de Naran ial Soexplicd quo Ia uia do gat.-3 irv& para raspar las parodvs del LItera,mient ras qua al pasta cnrtadar 
sirve para desmenuzar los cogulas do 
sangre. 

LACTNICIA MATfENA Y DESTETE
 

Con una consistoncia 
un tanto anombrosa, la mayorfa de madres
las informaron que elai dan de lactar 
a sus bebes hasta la odad do 15 npsss nas
a eos. Pare:n qua ha 
 una ligora preferencia a dejar quo las babes
mujeres sean doutotadas mas 
tdrde quo los varones. Fero generalinente,
tan pronto roann 21 hebe epi eza a caminar y Ps 
capaz de ali muntarse par
si minmo, se di 
fin a la lactancia naterna.
 

El proceso Aindestete usualmento so inicia con 
dar al una
nifto bibEr6n
 par Ias norho,, . ara e-ta tam d a mayorla do las madres isan unasal uc io h: ha on , vna y -0 ar a canola un voz do Iocho. Luego, siel nifto duorme ca, sus pidre ae, le coloca hacia el bordo do la cama,
al lado del padre para eliminar Ia posibilidad 
de que accldentalmente

pueda enc -nt r ar eI poro y mamar. Cuando eI niho persiste en querersogui r mamanma mas aIl]I dL I a edid prascrita. un r media cam~n es el queI a madre se une loS piLZ nos con aji--una anora que pareciera cruelpero quo es inmediataant, efectiva para desalentar al 
 nino. Una madre
infarnb quo elia era renuente 
a u-ar aji y picar a su hijo, de modo queella usb pa3ta do d:ontes cor resultados iqualmrite efectivos. 

Una ve, que ei niho ha sida desalontado 
es 

de osta manpra, el dostote finalusualmetefit P onsequido a travda de alguna forms d, distraccidn. Alniac se I2 da una Qallota dmu1E cada vez quo 
trata dt buscar el pocha
materna, o rluizJs so al conIP deja niho el padre o cun familiarvs par
upas dfas. cortando zenporalminte ol contacto do madre con nio mientrasquo Ia nueva rutina de comida vs ostablecida.
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COMPLICA{;IftflI. POST-NATALES
 

LAS PENAL!IDADES DE ANAS[ACIA 

La sigionte historia IP fue contada a Oquiiina Tuco por AnastaciaCastro de Ar-ayaa de Ia cmunid,;d du Valle lernoso. Describe las
difirultade5 Ye la madre dospuds dol parto, 
 los muchos dias intontando 
curaciones con 
remedios caseros y 7rurandoros los rosu ados riojati
yOs. La historia es instructiva porque cubre detalle tanto la atenren 

cidn normal 
despues dol parto, ssl como la excepcinnal; y muestra hastadonde llogarii una fsmilia rural untes de consultar a! doctor 
o de loevar
 
a ]a paciente al hIop:ta).
 

El domingo, 7 de raro, Dofta 
Anas tacia sint i los primeros doloro y a

las 3 a.n. del dia sguiente ella did 
a luz a un bebd--su tercor hijo-fie atendida por su esposo, abino. 
 El habfa preparado varios remedies 
caseros inuluyendo mate do cedrbin, mate de trigo, y unas tabletas compradas en I a f arnac !a du Cumando par,' r El ajar 1 os mdscu lo y empu jar aI
bebb (pujanto). El nacimiento hie normal bastante
' fAcil. Sabino lepreparb a 
Anatacia dos hotevos pasodos, que comib a las 4 a.m . , ydespubs se quedb drmi da. A1 c ar oar el dIa, Sab inn Ie prnpar6 arrozg9aneadoL (vor rapItulo VI. Luego para e almuero- y la rena do ese
dl le prepatd una sopa de gallina 

dla 
con Ios iq itentes lncrodientes; uragallina, un cuarto d lihra di arro:., dos una dospapas, :snahoria,

cucharada's d si I. AI anoch.cor , Anastacia so queo do do',or abdominal
continuo, 
 p-ora In cual su OSOIVn le preparo matpn de ortg,na, y para el
reci~n nacido It preparb un mitt? hecho de or_-qano, aniB, v manzanilla, 
par qu, I,;rI.,dr 2 inhn no e-taba en condiciones do lact,,r. 

El dfe flartes, Sab ino i 'rupLrd, ;jsU espo a I a ,ni s,;sopa de2 0aI1ina 
con los m s i cqgredientes peru aba d una libra do y,.ca y aunentb la
cantidad de 
a rti; un 714 do libra. El asimismo prepard para Anastacia 
un mate de niaiv'acii a., Ese dla ol lav las ropas do su vzposa y sushijos y prepirh un apj guinua, do para lit cua con 112 libra do quinua y
8 cucharada- dp azdcar. Ltuego de la cena dl prepar d pars su espOsa Unremodio do uha dq gato y pisto cortadora, quo so supone limpla 2l dtero. 

El mi.rcotls 9, L;abino prepiro Ia sopa de qall ifa nue'ta prnte , / viaj6 aCnmando par a hior el rtcado y comprar alquno5 remedies ma-. Esa tarde
re'qr sd a ca'_.a con la i'oraidera para quo masajeara el abddmen de su 

esposa, on sual dlservicie por el 
 paqd 50 pesos (US$2). 
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El juvve., Anastacia Fontinub con  dolor y Sabino siquii cuidando de
ella y do la casa. El co:-in ,,t,I i , hroo,, ,-i n , prppar6
diferent-' maler d ii rba 5, c . d dc- j , do, l Lonti1n eJ por tres 
dIas mali, sin que La condici'm ,c flncn aci i , loorir . 

El Pomjnitsiu : h, iiarro, 5-1i1 ,, 1 .W'. , ,p , ..- , ,. ; 3 1,1 C11.0 un
 
par ntc, do , odo quoLi' 0l I s , i .1 1 6 j.,,C '-'I-i ca Vi 
cur ndura ni, v,c: na cos, ,i i j: j -:, t)t- I ZL- L AI n door 

cumr'drona eri h a cu. ,l;Dnna r ILr C1 . i i rLa qu v Lt
cur-i Oilr re'u, r i. 6 ') s ha 'r de di . j -Illrrl Lr to _ 

i - i ehii 1 Ill! W, t ' ,'f or i; '!c ! I ;I a t Z I ida 
oil 'Tar t. r. L I I , o di d f',- , pP 0 

u-t ii, ,i tI ii ds onl ar i I : c. at I I ro 
cCn i Sa r. ,': , t o 1 - ;-1s s oS27r c5Iu.' : cs,,' r atnl ;i ' 'i. L-, I 1{ ( eii [ ,1 {2'r .]0 


par, traor (114 1 1) d 1 r f" I dire t p. i .
 

Anastac , .:er . .'i ".1ri ' a , I .3 ' 7 b,5a tr if ldj 
.e 
u n TiZ h. -':sf) ? ',. trsn sf . I r , C .r = q I ti J An 

vstitmago , ipLi: o . Is "n t 1 0 i i o n ? hh i b 
nejorado, i _c iti s;:u i i its ; irl ' irr,' p t . ro- dapy 


Er. est c i:,un L.: , ,Aa hrir, si Ii ; I t i r i -i -,13r j n man 
d e Ana:, ,c a, q,.tt c10 us 60 sh h 1 C U I .Lr CH:-, , cl I 

diao q P rln o..:e if) 3 hotero a dei, nfl ,si i s 1. 1 1,it '0 l 
 I Ulr3 
1305, coc I t 'tj5 ';rC"id, s r d"- -V I j , y al gur os
hoom-: 

5 

do r s, a , C p t:r rt i tis r Un tooLa I e 0p ( I' s u.':,c,'t fti, c , i o , cals i ti elnte 

".,Ii,:;I , '
i :':1 : hl 
 [Oss d'tso i,'r r , J U .;i:t5':ro'-' s Luogo 

u ,1 1 I . - i.' , re i t r a r a -a offrenda en

'1n p fr, ' 1 1iriop s.', 
 ii s quitLl y qL! Ji jo quc rspIrara
 
con fu".-sia r ', , v 
 r ; 2 il II It con ,i al onto los ingredion
te.;, Lti'qs t Ll,.i;')C I uonf] ,17 - s a gorra, Io brro y e

2aptru y ] I ', fs Elr , . jj 5u O lis hr o.sas d Ia 
ofre d ., . 5Lcif is uc;Ita , todaiv a cali rentes y ImO
las rlv r)IC f Dci na Nlsr-. ,dv,, 15t1r t Lt a jo v ,ioIt , t nra c alien
to y s uS para mdIL j3 r ii [E,C pi, I L!qf de Lo c,l ne qu dC dorrmida, 
La si e m 'n dIsya p ,'t,, sbiio I.ip aq6 a Do la Mvrc ed Lse-,.' nn, ru]and 
75ho ct ,: ) i or ] dtt - ' m f oMsto / por todaas 1as 
C O~q1 da 

Es L n p ,t a At sd~,i qidd0 n, ra ra, y Sabino, j A¢151t cla se 
icin 6 par3 su 2posa u hiijoIa, y im s07n iI d'a si qu i tn . Ya era el 
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14 de mar:o. Sabino dejb a su esposa y a sus hijos ese 
dia y se fue a
 
Comando a comprar viveres. A la hora 6el 
 almuerzo, cuando estaba
 
comiendo con sus hijos, Anastacia sufrid 
un fuerte mareo y nadseas que

la asustaron tanto que dejo aviso a su esposo.y se fue con sus hijos a
 
la casa de su cufado, Allf ella fue atendida per sus parientos, quiones

decidieron aplicarle un catapla ma en 
las plantas do los pies. Los
 
"contenidds de esta cataplasma 1ueron, cuatro cucharadas de 
e:cremento de
 
gallina, cuatro cucharadas de 
 grasa de res, y romero--todo esto fue
 
hervido y luego aplicadc como una pasta a Gus plus y envueltos con un
 
pedazo de tela. La cataplasm7 la dejaron para quo absorbiera su onfer
medad, hasta ol dia siguiente. Pero una e: mas, la condictin do Anas
tacia'no mejorb.
 

El 16 do Marzo, 
 Sabino regresd al Chore a consultar con Ia curandera
 
Doa Mercedes, qulen era conocida por leoroe el future en las ho as de
 
coca. Sabin eIc lleYd coca, 
y la loctura indic6 quo la situacidn dc su
 
esposa, era causada por gLqria, es ella
decir quo habia caminado en un
 
lugar donde habfa caido el rayo. La enfermedad era curable, poro 
serfa
 
necesario la compra 
una vez mas de un litro do vino, un litro de singa
ni, una mesa completa, un fete de ovE'a, incienso para ol gloria, y una
 
docona de velas. Sabino compr6 todo esto, las dejb en 
la casa de la
 
curandera, y so le diio que volviera el viernes on la nocho, 
 el 10 do

Hlarzo, por que la ceremonia dE curacidn 
sv I Evarfa a cabo eI siguiento
 
dIa a las 4 a.m.
 

Sabina y Anastacia regresaron a la casa de Oofa Mercedes el dfa Viernns,
 
y la 
siguiente mahana la ceremonia eapPZ6 puntualmente. Se prondi6 un
 
fuego en el centre del patio de Doha Mercedes. La ofrenda fue
 
distribuida en dote perciones iguales y puesta 
 en plates separados.
 
Luego el fete do oveja fue quemado, despuds las cenizas y el incienso
 
fueron desparramados en cada uno do los 12 
plates, al lade do los cualep
 
so prendieron las velas. lodos los participantei rogaron pidierido

perd6n de rodillas. Las ofrondas do vino 
y singani fueron derramadas
 
par cada uno de los participanteo on el piso del patio, 
 junto a la
 
puerta de la cocina. Luoqe todos so fueron a la cama y mas tarde en 
la
 
matrana los visitantes rogresaroti a su hogar.
 

Desde ese dfa Anastacia se sintid mjor y una 
vez mas retornd a suG
 
tareas caseras. Ella empeod a preparar 
las comidas 9 inclu-ivo asisti
 
a una reunidn 
del Club do Madres, per que ella no queria quedarse en
 
casa sola (ya que ese dfa -u espc~o o taba en un dfa do trabajo comunal
 
para reparar 
un puente). it dfa "0, tanto Anastacia come Sabine fueron
 
a Comando al mercado, per quo Anastacia tenia mirdo de quedarse 5cla con
 
les nihos, per que ella todavla so sentla enferi.
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El 21 re marzo, mi entras quo 1u ?:poso estaba cosechando atr . con dos 
peones contratados , Anastacia se tom6 la libcrtad de con'aullar a un 
curandero que vivia cerca u ca,,a, tel Don Cle, par a "I e r su de on c onte, 


I
future". Don Clemente Ie itifrmd que -u "Otero e;L aba asustada' . PL.ra 
aliviar esLa situaci6n, 1o ;AquintL1 t iiy'vdientcs uras nc;LarIuG: una 
gallina negra, 'Iun in as.am t , r conIiL roa e a , cehol. a a in uneult ar su 
espao , le pidi a un vecino uLIPconprora e tcoi inorudientos para ella. 
Lueo, cucando eu esposo r v rest a case p ar3 eI a i muLr, , e, 1aI l cont 
de su decisidn. Sabina 'o oinladd. EI d io qLt., ustaba cmnsado do estus 
remedies de curanderos falisos y le amenazO a su Leposa con llevarla al 
hospital de Comando. 

Pero ya que los ingredient-e, para la curacidn habian sido comprados esa 
tarde Anaotari a volvi6 a la cas del curandero. La ,-uracidn fue 
ejecutada coma sique: se Ie pidi6 a Anastacia q e, matara a Ia gall ina 
torcindole eIc cuOlIa, depubts Ia gallir a fuo q :imaada RiuntraS quo e
curandero y on esposa br indaban y bendc iai Ia :rPrac idn con a cohol, 
mientras qu An ast aci a pei ma vLoI dkn L r e du Ia c a, -a del c urandoro. El la 
se quedd alhf durante todu I dia. Allanocliecur dvl ika a Lluiento (nasta
cia fatigada y hambrifit a I, p did .,I curandoru qua Ia acompailara a su 
casa lo quo LI acptb haL , . 1i cumindo notaban pm:r I1oa1r , I curan

un t erLa addOrO 5ard poco do .c ,u mLote y Ii ord(t a Anrastacia qu 
se I a tomaso d1 luida -i aaua. n1a p -tL d o ste b ribajL d bfa ser pu est 
en un peda:a de tela y a arr an a c ibo za d e hlna ta cia y dejado par 
tode eI di a. Antes qme ci, c;randero y su uspo-,a ;e fueran do 1,1 casa 
quemaren inciensa alrededor dP la casa. 

Un par de dlad pu Sabinn rn fLu a Comando con su uspos a ver al 
Dr. Vasquon , quien le did vari as recotas, principalmentv vitaminas. 
Anastac ia di j que t.om,'nd o avt; pi'Idor as, se caon :6 a sont ir m icor, 
pore que I o mareoG y I .s depreaiones persi tinron. 

, 
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COLECCION DE PLANTAS COMESTIBLES, HEDICINALES E INDUSTRIALES
 
DEL TROPICO POR FRANCISCO MEJIA RIBERA
 

En junio de 1961 Francisco Mejita Ribera, de la 
comunidad de Las Abritas,

par iniciativa propia, 
 termind un cuadorno de notas en 
ol quo habia
coleccionado hojas con una 
breve doscripcidn de cerca de 
dos docenas do
plantas tropicalos. El titulb su 
libro Resumen de planjta arbustos V 
hierba s gyf so 1san fn ol Sanpq de Santa Cruz 
do la Sierra, 8Pa-1ivia. En
la primera p~gina dedica su 
cuaderno con las siguiente-s palabras: Inior
macidn proporcionada par el 
campesino Francisco Mejia Ribera. En las

siguientes 
 p.1ginas hemes tratado de reproducir las ilustraciones de las

hojas recolectadas y cosidas 
a cada una de las p~ginas del estudio hecho
 par Francisco, ademas agregamos los 
textos que provee para las caracte
rfsticas {fsicas y los 
usas do cada una do las plantas recoloctadas.
 

PAQUIO: Tenomos arboles e
como paqufo, un
 
Arbol corpulento con una corteza blanca y
 
gruesa que produce una resina blanca 
 usada
 
para curar contusiones y magulladuras.
 
Crece hasta los 20 metros de altura, produ
ciendo una nueq negra con 
2-3 semillas, con
 
hojas 2n forma de pata d2 cabra. Cuando
 
estn maduras estas semillas pueden comerse
 
pues tionen una pulpa dulce. 
 La madera de 
este Arbol es muy fuerte y es usada para
hacer trapiChos L taCuses batoas. La
 
fruta madura entre Julio y Septiembre.
 

PITON: 
 es un rbol de color gris negruzco
 
que crece hasta 10 
metros de altura y pro
duce una hoja lanceolada. Su Iruto es 
ova
lado do color amarillo con un sabor agri
dulce, con una sola semilla que madura
 
entre Diciembre v Enero. La nadera dol
 
Pitbn solo se usa coma combustible.
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PACAY: es un Arbol de corteza blanra. 
Pro
duce una vaina de cerca 
do 15 cm do largo,
 
con una 
cascara delicada y cuyas 
 semillas
 
estan cubiprtas do 
una sustanc.i dulce y 
que al sor chupadas cambian do c I or d L , 
marron a verde. SuG hojas tionan Lforma f7
l1anceolada do cerca de 10 cmi de I -argo. La
 
fruta madura entre Dicier-bre y Enero. Es t
Arbol solo 
so usa como loha.
 

AIMBA IF : e ste Arbol tambitin es do zorteza 
blanc a y crece hasta los 15 a 20 mts, de 
alto, tiena muy pacas 
ramas y sus hojas son 
compuestas que t;rminan 
on Y puntas,parte cuperior de las hojas 

la
 
e, verde y I 

parte posterior es gris. La ftuta cuelga onracimo s, 
de color amarn1Io y son muy dui
ces. SO puadU saber quo esti 
la fruta que tiene forma de 
hacia abajo, dejando gotear 
delicioso. Las :emilias son dj
za y deben ser comidas 

ir.id,,ra cuando 
dcdoE cual ga 
un ,0'tar muy 
color nosta

can mpsur, ya que --
causan estrehimiento, La 



fruta modura eirreEnero 
y Febie-ro,
 

GUAYADUA: 
 es un J rhol amarillen.o que crece

hasta alcanzar 
 ins mtr. do iltura, y
produce 
una fruta de cascara amarilla, con
 
pulpa y semillas de color 
 rosado cuando
 
estd nadura. 
 La fr ,ta entpra puodo s,2r

comida. Cuando se 
hierve, es buena 
para

curar el cat.arre, Las hojas paeden hervir
se y usarse para li;piar hPr 
.as. La made
ra cs usada pa,-a hace- caja.c, arc s y hendas. La guayaba madura 
 entre 
 Enero y
Febrero.
 

TARUMA: 
 Es un .rbol con 
cort ;,a o5asura aue 
crece hasta 
los 5-10 metros do ;Itura, con

hojas en for-ma ovalada. 
 El fruto madura
 
entre Enoro y Fobrero, tiene 
 un sabur agri
dIce y se careen como si fueran uvas,
sacandnles 
la cilscara. 
 La corte'a es mcodi
cinal cuando e h21vi da y ,nozcaldi con
maicena tostada, 
 e, ruy t1:" parana curarla diarrea. La madera de 1s taruma 
qjemada 

es 
y a cn i za es usad, cn vez do

bejia, en la preporacidn do jabdn cisero. 
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OCORO: Es un Arbol de cartoza negra con 
puntos blancos que crece hasta los 20 
metros de altura, y que tiEne una silueta 
elegante, con muchas ramas bion espaciadas. 
Tiene hojas en forma de lenquas largas, El 
fruto es de color 3marillo, ecpinasoi
agridulce, con una cascara que es 4ALil de 
romper y que contiene semillas muy siai
lares a las del cacao. La resina de esto 
Arbol tihe la ropa de sanera permanente, 
Cuando Ila fruta del ocord nsadur a en tre 
Enero y Febrero se le usa para preparar i 
refrescos, la madera solo es usada para
Ieha. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ACHACHAIRU: En color y follaii Ls seoxlj3nto 
aI oc or b, pero !a diferencia esti ein I a 
altura, ya quo solo alc nza los tros V, 
metros. Sus a.~aolcn ,a nd ir hLst a 
1i)cms. do largo y t ioncoi Orrna Ianceolads. 
La fruta cuando estA madur3 t1ene ur color 
amarillento con una dolicada c.scara, su 
sabor es agri-dulce, madur~a ontre Novienbre 
y Enero y es usado para preparar r'froscos, 
La madera es usada para leha.-

GUAPOMO: D2 color blancuzcC, croce hasta 
los 3 metros de altura, con sus ramas y 
hojas tan gruesas que aon casi 
impenetrables. Sus hojas son do forna 1' 
oblonga y d'ras por toner bordes muy grue
sos. La fruL, madura en Diciambre y Enero, 
y es del tamaho de una bole de billar, 
tiene una cAscara carnosa, y contiene 3-4 
semillas de las cuales sale tin ndctir civ 
dulce. Su madera solo Ps usada para leha. 

TURERE: es un Arbol de color grig, con una 
corteza gruesa quo crece hasta 1nso' metros 
de altura, tione muchas ramAi nariaos. Sos 
hojas tienen forma de lenqua, y son do uso 
medicinal. Cuando sen remoj-das- nriaceites 
y se le coloca on la frent ,, c-jran el 
dolor de cabeza. La fruta madura en 
Diciembre, es de color negro., con una sol 
semilla, que so caracteriza por su sabor 
dulce. Lz madera solo es usada para loefa. 
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ISIG: as u n rboi ol uu;c o reeo ... 
hasta alcan:&r lk:; 3-4 m e diL a tura 

sus ramas cr ec en d eE;ord en da,;ir t y I :1n 
cubiertas da corda, su 9lor . color \'

negro , y ii r'to verde , c'rt si ;Tai!ur " 

y En a i, rL d is I ( .. . 
icun L n :: ' huIsn ul w, t e r D wh Ii. * m .e" .'' ", 

L rcmnL o'O! rrc .. / . 
Il- oss'i o i u'rI:ar ea \Ic Pqd1un V 
minAli de I s ,u lur!vs. L.w, h U.je Armbiw 

pur den nervi r .. a l '.di i , i;n an 'i 
d i io p - ii:' i'i 0,i t - 1 / -- 

re"' Stq~. "'0 .m...--i'Y - '"'
 
N F"uvwj ) 2 r "IER 

an arlI ' c o A ,.i , w, r 1.to / 
r n cr a L It r,.n mad / .
mlnt.e IV la o..,n - 'In a , 0;d n is 

crm. o I o, .i;i .:I, i -':I'n r Iji .. . . . 'a-K" 

quo, I a K tA' ' 

com Ot LbIa . r h it i ' - . . . . . 

U.> C Fnm i :1 a' ii 

cant i d d do a t, dustl i . I v s J,.i, i''; n . . 

105 lnte Io =. , ' qiura ti .s 
U.OSa da 1'. ti) , i r I ! . 

zkuiia' in onn r 
P r.+ r,r 1,. a; 
I" , L'I Uf,", 


r a i . I . d I i ,,. 1 , 

hcj a SOH' I Pc'Ir y1 i ' no;, 'non: Ioaida 

T en.e p;. ;oii , 1i o r b I i nL i i I : -,qUi\ \ I i, e 

Auto ;nPv r v Krron - )A ,s '. t,,rn Lo ian- ' 

Cl - ,d r -1t i ' , f 2..' C. 1)L.., '. i ,... , L. "ti 

drt .ol - n cau . lo p Ih" ylp.r rs :A
 

, ." r d " 

acar- L ,.ti,rjt ........... ,/_. 

-W c',MO .W" us JaA i va , ( ' r)m a 

sirvo pa'- '' I ni l r ',,.a r, 
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VERDOLAGA: Es un Arbol, 
con un tronco grue
so y negruzca que 
crece hasta 
los 2')metros

de altura a campo abierto,provee mucha
 
sombra, sus hojas son pequeftas y oblongas.

Su flor es amarilla, similar 
a la del cla
vo, pero sin 
olor. Su Iruto es de tamaho y

color de la aceituna, peru 
s6lo la comen
 
los animales. La madera do este Arbol 
 es

usada en la construccibn (peru no pari

columnas y 
postes) so le prefiere para
 
hacer carbon.
 

SAPAIMO: este Arbo) 
crece hasta 3 metros dc

alt-ira y tiene un tronco negro y muchas
 
ram 5 que creccn on forma 
 desordenada,
 
produce una flor amarilla y una fruta quo
 
es roja cuanda estA madura peru de Gabor
desagradable. 
 La madera de este 4rbol no
 
tiene uso industrial, 
 se usa solo para
 
lefa.
 

TEJIBO: 
 Es un Arbol corpulento con una
 
corteza gruesa, 
 Aspera y de color blanco,
 
que cuando so hierve es usada 
 para curar

hepatitis. 
 El 
tejibo tiene r,,.nas blancas y
sus hojas son casi redondis y gruesas.
 
riene flares do tres colores: blanrco, rujo
y pdrpura, pero no el
en mismo Arbol. La
 
madera de este grbol 
 es casi
 
indestructible, de 
manera que es usada 
para
 
postes, columnas y otras estructuras de la
 
casa. Tambien es preferida
fuego, porque desp ide para hacernuy poco humo y muy
 
buen olor. Tambien se usa para calertar la
 
casa en las tardes frias. 
 La fruta es una
 
leguminosa con una vaina en forma de gusa
no, quo no es comestible.
 

CHIRIGUAN: Es de corteza blanca, tanto su
 
tronco coma las ramas, 
 creco hasta 
 los
 
cinco metros de PItura, produce muchas
 
ramas en forma desc denada, su corteo 
a es

usada para curar la 
caspa y otras enferme
dades 
 de Ia piel. La cortoza debe ser

molidad y remoiadd en acua par un dia para

luego usarse en el lavadr del "rea 
 afecta
da. No produce flor pero fruto que es
su 

verde todo el tiompo, tiene ol taoafo do
 
una iceituna y no es comestrible. Sus 
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hojas son pequehas, de forma ovalada, verde
 
po, encima, y blanco par debajo. 
 No s2 usa
 
ni la loha ni Ia fruta.
 

TINTO: Es Ln rbol amarilleo:to caon una
 
certeza Aspera, u ece hasta I a r;,cii metros " 

de altura, particularmento eon lur;art'.-, hti
modos. Tline pocas ramas con -ct-pcibn d 4
la copa. Sus hejas son bicalurcs, verdes
 
par. encim y amarillas par debajo. Su
 
fruta est4 contenida en una c.,scara dura,
 
con dos semillas que no son comiv tiblI,s.
 
Su madera es uLsada para poste- do cprca v
 
tambien pard preparar carbon.
 

COLORADILLO: Es un rbol con curtvea rojiza "7 
y tronco csbeltc y suave, que crece hasta
 
las 3-4 metro do altura, can much.is ramas
 
que crecen en forma desordonada. So carte
za se usa pare tefhi cuero, laoa y tex-
tiles. SuIs f :, eS " I Ma l ]Ias, suj frutosiempre Ps vrde, con una 
suoa semilla de
 

sabor agridulc0, o,; us
que solo i apla Ia
 
comen. 
La nade ra es muy buEna rome ILha, su
 
hoja es bicolor, verde c ina y amar1lla
 
par debajo.
 

PALOtMILLO: Es Ln arbusto que crece 
 hasta
 
alcanzar el metro y media, con un Lallo 
re cto y uras coiantas ramas, con ho ias bi -cu 
lores (verd 'r,ay arillam ) con flares blan
cas y un fruto con sabor agridulce, que
madura entre Euaro ,'Febrero. La frota es 
ruy o'.pular intro ]as palamas-, lyas nio3. 
El tallo es usado pare ensartar carne y 
asarla al fueqo. 

HIE,, MlICILU: Cr et hasta las dos metros 
mr,di0 dE alt ra, caon un caor t.Za bIanca y 
suave, y unas coantas ramas. Sus hojas son 
casi redondas, y son usadas par las ama's do 
casa coma Ilinas para colacar oI pan d? 
arra y cuanda an a se horn a-pa-tele d 
dcu. Iambl r .ion usad,;s pat a pr:parar mate 
Y al qur) s di s- que so sabor y ol0 e5 
i gual a Ia hi rrha . tc , de Ia re ihi del 
Chacr. L i madcra no e uada como I aha ya 
que so cOtiS n o r-ipudamente. 
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OREJA DE PERRO: ES Lin puqfeilo orbu, to can 
tronco gris y ramas que solo lieg. n a cre
cer 70 rms., con una flor blanca, que dE
pide fuerte olor, y Una ,rita r' 0. ip-he 
negr a cuando madur,: y que ,innt i Ln, , ic w-. s 
sEiil as dimintitas. Bu an1 ha,cor,! o' 

" 

SL.3ves y pvludj; y utiadas Lucmu- poaini IiI 
g idn ic a paor 1 7 lam i jas r ur a I. Li1 
ieses de Enero y Febrer-, cu.indu i t r ut o 
0 St~ mA1dUro a sta planta us nu ju I ar 
v itr _, 1os p j aras y las nifros per su s,,.ior 

Ii 
" 

HEVORAUI: Este rbol cr-ct 1ha sta 
tres metros de altura. Ti ne una curz P Z.'
de color cariela con tin iuy a<,radahle c ,ci. 
Su resina Ps d; uso modicin , uando so Ite 
hierve, juntri con ceballas, para prcducir 

I 

i 

. 

\c;
j. 

-

-" 

. 

. -

. 

usadas en cere onias re! igio as, dunde se 
quema itnici nso. I a -iadera di at. Li 1rh I e s. 
axi cae PntoQ par u s ar so c om I i:tii: * r c I(iu~y
delicada pare u, on car piniria. I.a fruta 
es uy pequeha y so In I a cnain 1ou pt,.iaros. 

.. \'- -

ALISO- E" rc:! r. cc.. h.sta Io 1I ...v. 
mettros de altur on un tronco - amas 
rectas du unPol or bI ancuzco, -a aiadera 
es usada parei pastes para los e;quineros y

2 Cg n" strL!LCionas dc casis, ' ,nU- so 
a b qLiJ I a n t a t1 Jur a 40 afios. La {.t:ta

1.S dc cnolo roju y es uoada coiio tintep 
natur,2l. L, fr uta c rr e e n rnc i . Las 
cen iz as Jof Lstt hrbol tambien son u ida s 
coma Ie I a par-a I a confecajean doe jiibin 
casero. La madera cuando eest seco, sv 
convierte en un e:,cvlente cn bustible, v no 
t i era nin gun usa medicrinal ni compstitbl I. 

'* 

-7 

.', / 

/ 

-

,// . 
- -

CHICHIAPI; Es una enrededara que t i r./n( 
ramas espinosas que casi nunra trepan mas 
de los tres metros de altura. Eus hojas sa 
hi Prvpr en agua para prioparar un t usado 
pare curar 1-idiarrea. 
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TROMPILLO: Es un ,rbol curputento de color 

canela que croce hasta alcan-ar los 20-25 
metros de altura con muchas raman, y amp li o 
follaje. Sus ramas 5on 1ioas, cii;t hoja; . 
verdes y so f,-,to cuelqa Pn , -c r- " . 
forma do trompi lu to cuail I da . nnobri< 
A rbo1. livno muy be] Isa l.c.I rc' ; I 

s adera es usada para hate2r p I iCo3 m f.:o; c 

mortero, y tambijno :abb. aca. ,, : "v 
nuebles.

ofela. 
C 1 lroapi 11 i e;n m.y burnr,' .,, 

" 
. 

// . 

TASEQUI: E un Arbol b]anczcl.L ClecI Pj 
hasta los 5--, metros dc a] turi con Ur p -
trunco y ani acpa f rofidnet~ r j-as diili ajd C 
que asemejan hel echus. 
morada muy hernoa pcrnct 

Praduce u,,
eiesconoce 

f ,
tong' 

- . 

fruto. Su mader a vs d l,I .da. I i r:.'cn za do -
esto Arbol es;usad:; con n - ; , I aIs'rL.-i 
r a c ibn d. jin c a 5 v. o~ i:> u:rc 
Areas pantanuc as. I " 

TARE": Etz LP; Au.'r col[r air'' 

quo crec hasta 1 OG 4-S met c.'d 
can rams' Ppitiocca s y on f nc;a dn omr n ti~. 
Tiene una c. roe.acaar ot u e,, i ru'l ;''X /-,-,j' 

protege a a v,- . a la I;' r b ' .\ ." 

doe~~t n 'ot ao i er r o ~o a ft -, 'i 

r anes usad oc pastos 0a caca sa I r a 
y rin derc I-,cr-dL arsa,a !-cf u:"r " -n 
f or ia dHe 
c omPes Li blI 

a jP tpI-uC.i 5u S as i O r,. 

AL1EtlDRON Do ca c,:is, c oi u L co i c , 
largo y uia grueSa copa que cr cc,, hastaLa. , 
los 30 metros da alt ur a TiPne hea a o,.ala
das y flores vi oletas con blanco, produone 
una nu ez con una cAsc ar a Ir q ii ,, puIoi 
blanca q L s romestb Ie. Fsta nu: trnbJ n 
es procesaa para obtoner acei to que0e n ,ia 
para Ia crac idn del dolor de ca :a . / 
S ajo3 ; y
siderads 

r i co I a Fi . . o in de ;ructibl 75itj I 7atc i t' 
or 7.; fil,. s ,oo

usada en 1a construc. i6f de ca,It pra In 
cual hay' ,ue cartar] a en Lahl oun'. 
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MOTACU: 

regidn 
Es 

norte 

una palmera que abunda 
del departamento de 

en la 
Santa 

i / 

Cruz. Alcanza una altura de 20-25 metros. 
Tiene unIrueso de tronco Aspero que se torna liso yacuerdo a la edad del Jrbol. Estu 

es uno de los Arboles m~s usados on la 
regi6n, Sus ramas alcanzan los 5 metros y 
son usados para techar las casas y hacer 
sombra, Del corazn de la palmera, quo es 
suave, se pueden hacer deliciosas 
ensaladas. Su fruta crece en racimos, y 
cada fruta es del taman'o de un huevo de 
gallina, y salen de una c~psula liamada 
gabetilla, que tiene 70-80 cms. de largo. 
Cuando la fruta del totacd esti madura ----- '- .. -
produce un aceite que es medicinal y se 
para curar las quemaduras y dolores 

usa 
de izrCtO 

cabeza 
aceite 
pelo. 

producidos par 
es usado tambien 

Tambibn puede 

insolacio n. Est". 
come poada pare elel 
ser tomado coma 2 N 

antidoto contra el envenenamiento, ademas ...... 
se puede usar como combustible. Las hojas 
tiernas y que ain no han abierto -
completamente, son usadas para hacer 
abanicos, individuales y canastas. 

TOTAl: Es otra palmera de la region, que 
solo alcanza 15 metros de altura, produce -

hojas similares a las del Hotacd. Su flor 
emerge de una c~psula de 60 cms, Ilanada 
gabetilla y su fruto es camo los del 
cocotero, pero mds pequen'a, es comestiblq.Z 
Esta palmera 
medicinal ,ypare el polo. 

tambien da aceite para 
mezclado can perfume seDurante !a Opoca de seca, 

uso 
usase " " 

, 

cortan las ramas mds verdes para alimentar 
a los caballos. Su fruto madura entre 
Agosto y Septiembre. 
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PREPARANDO ACEITE DE MACRORGRO 

El Macroror, produce racimos de ';v I Iis mnt' dura, qua. contienen unaceite .edicinal. Cstas plaI3 t,, 'oif]l 1cu0 tiv.ad , curerciAlmonto, porogencralmente cracen rApidamonIiu arbu(.:uroI to; c-n )0.5 tcrrenos recpen
Iimpiados o quo estin on descanso. Lo menou; de tin afto, estin suficion
temteo maduros para produci r fruto,. Lstcu sO Losechao mannal m n e,ot
selecciorando unicanente los mas ,,Co's. Eituo' sun almacenados d , anle un mas para aecarlos totalment , o iaiia que )a familia tnga tiempo
 
para procesarlcL.
 

El procosamiento coaienza porlrndo a secar las nueoc5 pr tres dia..

la fruta ost suficientem,;e :;-ca (l calor del iol hara que la c, ,L *'a 
dura so rompa. Las semilIas cion pisadas para t;cpiror completamrnote iI 
c tscara y I . s emi las. Lurgo son ve'ite'A i; piara separar todo, Ios
 
residuns, et la s Pn I las s seni las ya limp;. s son tostadac on itn 
depbsito de arcilla y Iuorjo ue le s iiu le e n r.l ta; CI. El mol ido dP ;,estf 

ras
semilla s to aa Liempo, casi dos h , por coda Pq. Las somillas m id 5 son dept- ;itada en una Iat a aJ iqui dorp e 5 hier ven por dos d a'
consecutivos, La mezcl a h;-ai da et, a:iada en una vasija q rande r un
 
agua fri E:Ut,: nbio de 1 p ur
a. c per atura it. qu eLI ac uiteP soepa,. y
aparPzLa en Ia quperficie. Lugo es sacadi una
cun cuchira o plato /

deposi tda en 
 una s rt n , par'A pod r vaporar el aqua que aun queda.

Estc se tione qpe hacer con un 
 luegq lentL . Una vi- que esta purificado
dal aqua, o drja quE el aceitQ sec rifrfe y sL embotella. 

El a:. q tn t rr Ic o e S u'.;)(I o fl-arad r ra-ajous a ! ci roroo de los pacicn
tes r oa nd ti -? esca air , , Ir!.,tu Li fiobre s o cuanuo so sienten 10;
inio do -2s r iu. "Io o lrimLran ,nte clentado. El
empie-a pur i i e:uro' .a lludn, 1 a 1'ica y hasta Ia punta de los dedus y
poce a todo el 

e - nasJ P 

poce ;abre cuerpo inluyendo los dedos del pie, El
 
paciente 
no debe tomar lfquido. par las siguientes dos horas despuds del
 
masaje y dbe qnL'darse en la cama para evitar frescos.
aires 


El aceite tambibn e5 usado co,.-o purgativo para los parasitos intesti
nales. El aceite es calentado y ecnr-cladn con niel. La dosis para un
 
adulto Es o, zas para Ios ni ,-,.-4 y dept,-iiendo de su edad--de dos atre s cuchIar,dasb ia reco. - ,;tou( el put ante muj tornado con ol estdmago0 .,at o, en Ia r,alanIa a(It i's do! d o a 'irio. Desputs quo el purQante ha
hecho si cft o c-a r-ec d,-ian Ir-? qu L rjcianit tuLo una sopi ligora dp
polio rtin unt puc. d. arroz. El pir ivote no debe bah arse ni ese dfa ni oi 
siguiunte, pot 
qua PI aceieto as muy calicnte. 
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REMEDIO DE ACEITE DE MANI PARA EL RESFRIO
 

Doha Lucia Mendez de la comunidad de Los Abritas propara un remedio do
 
aceite de mani para curar el resfrio, dolores de caboza, v dolor de
 
muelas. Ya quo su familia no cultiva manf, ella tiono quo comprarlo do
 
sus vecinos cada ve: que Io nacesita. Uni tanda requiere de dos libras
 
de manf pelado. La variedad preferida es el coloradito, quE produce
 
fruto pequeos, y redondos.
 

Luego de quitar la cAscara, el marl es tostado. Esto so hace en un
 
plato de arcilla moviendo constantemonte. Una vez tostados, el man[ se
 
frota entre las manos para quitarle la cascara intorna. El maiil so
 
coloca en el tac6 y so muelen hasta convertirlos en polvo. Sc echa ol
 
polvo do manf a una olla do agua calionto, donde la mozcla es cocinada
 
durante medio 
 dia, cerca do scis horas. La cartidad do aoua que so
 
utiliza es alrededor do cinco litros. Luego drl horvido so para el
7L' 

aceite. Esto se haco ahadiendo un vaso do ague ria a la olla, lo que
 
detieno ol hervido. Una vez que oara de hervir, (l aceitp so separa y
 
se reune en la superficie del liquido. Luogo, el aceito debo ser colado
 
y puesto a enfriar en otro onvase. Si 2l acaito soparado aLIn tiene algo
 
de agua, es nocesario Psperar que el agua se evapore. Entonce se coloca
 
el aceite en una botolla. 
 Si la botella estJ bien sollada, entonces ol 
aceite podrA durar cerca do tres moses. Despues de este tiompo so pone 
rancio y solo podrd ser usado para dar masai s. Se obtieno diez
 
cucharadas 
o dos onzas do aceito de dos libras do ninf pelado.
 

El aceite de manl se aplica como sigue. Para los nihos, la dosis es de 
media cucharadita dp acoite tres veces al dia. La Pspalda tambi~n debe 
ser frotada luego de aplicar 4-5 gotas de aceito. Para los adultos la 
dosis es do una cucharada lena do aceite tres voces al dfa mas un 
cuarto do cucharada para masajear la espalda. El remoedio sUrbe mejor 
efecto, dice Dofa Lucfa, cuando sele utiliza al principlo del resir o, 
sino es una pdrdida do tiempo. El tratamiento de aceite de manf tambidn 
debe ser combinado con otras formas do controlar el resfrfo. El pacion
to debe pormanecer dentro de la casa lejos de corriuntes do aire, evitar 
el tomar agua frfa, y no bafarse. Fiqalmente, coando so tona este 
remedio, es impcrtante que el aceite de man! sea calentado previamente,
 
porque su propbsito es calentar el cuerpo.
 

Otros usos del aceite de man! incluyen el tratamiento del dolor de 
muelas. El ace;to es aplicado diroctarrnto al diente que dL:leo o a )a 
encla irritada. Si no hay aceite de mani pronr-.ado, 3 cuhT:, un man[ 
triturado en 9l Area incbmoda, 
 ya quo el manl ;n ace de aceito 
que puede aliviar el dolor. La variedad "colorad la eejor por la
 
cantidad ue aceite que contiene.
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JARABE DE TUNA
 

Esta medicina se prepara para curar los dolores do hombres, cspalda y

rihones--problemas 
que son muy comunes entre los varones que trabajan on
 
tareas agricalas fuertes y no tienen una adecuada nutricidn. La
 
siguiente receta ha sido proporcionada par Blanca Justiniano de la
 
comunidad de El Torrente, que se desempoha come curandera y farmacectica
 
local.
 

Ingredientes y Cantidades Costo
 

Tallos de cactus, picados: 1 Kg. - -

Hojas de palto: 20 _ _ 
Canela: 2 porciones (palitos) 2.00 
Clavo de olo 4.00 
AzOcar: 4 libras 30.00 
Arcilla: 1/2 Kg. _ _ 
Agua: 6 botellas 
Lefta: 1/2 carga 

TOTAL 36.00 
Equivai~ate en US$ 1.44 

El cz.ctus cortado y todas las hojas de palta son combinadas con la
 
arcilla, canela, y clavo de alor para sen hervidos par 4 horas. So
 
hierve durante este tiempo para eliminar el mal olor. Cuando la mezcla
 
estd completampnte hervida, se le aplica el azdcar en una proporcidn de
 
I libra por botella de jarabe. La mezcla ya azucarada es hervida nueva
monte par una hora hasta que alcance una consistencia de jarabe. Se le
 
deja enfriar y se embotella.
 

La medicina es consumida tres veces al dia, antes.de las comidas. Es
 
mezclada con una parte igual de agua. "Para los nihos, 
 se usa media
 
dosis. El jarabe dg cactus tambien es recomendado para las personas que
 
estAn p4lidas porque "refrosca" el estdmago.
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PREPARACION DE JARADE DE TUTUnA VERDE
 
(Un remedia para dolores menstruales)
 

Blanca Justiniano 
 prepd(a dif-entes cla, 
s do rtoodho 
 para clionteslo soli iten. El 25 do Agosto de 1906, prepard osto jarabe 
locales que 

para una 
sehora que sufria do irregularidade, inenstrualus. 
 Doha Blanca
describib los ingredientes, 
 puro sin dotallar las cantidados precisas.

El proceso es coma sigue.
 

La tutuna tiene que 
sor ccsechadd cuando adn esti 
verde. Al partirla
par la mitad el interior tiene una conida blanca con 
 poquehas pepas
parecidas al pepinillo. 
 Estas son puestas a cocinar en un poca do aqua
(cintidad no e pcificada) con tallitos de 
una planta conarida cone
[caraur verde. 
 Esta mezcia es hervida per dos horas. 
 Mientras tanto
Blanca prepare algunas ingrediontes adiiaosale 
 n otro depdsito; azie,

caha ggridA
1 pg~ 02tcrn 1 grat11JPaIchul granadgLI, tac0 cci va
tq r-Lit berCr--Ios cuales cuando so cocinan duspiiden un fuurta olor.
Cuando so cOcina la mezcla Ls osppsa, 
 come una salsa, con 
 on color
oscuro coma caft.
el 
 Cuanda los dos llquidus estan listos, se me clan y
se cierne. 0 todo esto sc le ahado una libra de a.Ccar, algo do cancla
y clava. Todo esto 
es hervida on poco 
ms, luego se le pone 
en btoellas
 y se le tapa con una coronta do matz.
 

Este jarabe e3 u' eectivo para 
laG inujeres cuya menstruaci~n --tambien
conocido coma 
I, fiLa -- se retraca. Estcs retrasos son atribuidos
cambios do a
clima, particularnente 
al clima Irfo no Lsperado, a par que
la mujer se baha mucho en vI rIo, a a vecec a lluvia-is eocesivas.dosis prescrita us tres cucharadas 
La
 

al dfa, ma rarna, tarde y nacha. Hay
que continuar tomando 
 hasta que Ilegue la "baja" ao el inicio 
 do la
 
nenstruacidn.
 

Blanca vonde una botella de jarabo de luLuma verde a 50 pesos 
(US$2) aprecio de 
1980, y muchas veces son cmpradas a plazas.
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CURACION DE PICADLIRA DE SERPIENTE
 

De acuerdo a Juana Lebn de lerAn do la cumunidaJ do F'orongo-Avacucho la 
Luraci n e'-muy simple. La mi=dicina consiti t-n 3/4 do libra de cuaja
da. Can un cuchi 1So van cortandc tijadoa, las quo so van colocando
 
sabre la picadura par un mamento. Luego uD corta otra y se coloca
 
nuevamento. Este pracoso continila por cerca de 
dos horas. El queso

absorbe lentamente el venono, y para cuando su termina el 
 queso, el
 
paciente ya estA curado.
 

CURANDO LA FIEDRE 

En 
Valle Hermosa, la fiebre os curada can un tratamiunto en dos etapas,
 
quo consiste en quo el pacionte debe comer clara do huevo 
 batida,

seguida de un bafto de una hierba niodicinal conocida coma esmlihuacachi.
 
LOs dos remedias deben se tomados juntos para quP la cura 
sea efectiva
 
y en la mayorfa de los casos los paciontes son nihos.
 

La primera partr del tratamiento es bastante sirpIo. Usando una clara
 
de huevo, se le ahade azOcar. y so bate par cerca de diez minutos hasta
 
que estd bastante ospesa y se 
le da al pacionte. Los ingredientes para

el baile son (cuando el paciente Os un niho) corca do 1.5 litros do Igua
 
y un manujo (como 40 varitas) de la hierba antes mencionada. Este
 
puhado do hierba so toma entre las 
,anos y so rotuercen cun vigor, hasta 
que se exprimen los jgos en un dopdsito que ha sido IIenado do agua
fria. El agua se vuelve de color verde y algo pegajosa. Con esta agua 
se lava todo el cuerpo del p.,ciente. Luego se le envuelve en una slbana 
a toalla, y se deja que duerma. 

Si este tratamiento so hace a tiempo, cuando la fiebre recidn ha apare
cido, debe ser efectivo inmediatamente. No tendrA efecto si 
 ya la
 
fiebre tiene varias dlas.
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OTRO REMEDIO PAR4 LA FIEDRE
 

Un remedia 
 comon para la fiebre es el practicado par la comunidad
Valle 
 Hermoso y se llama salMUera. Esta medicina casera es 
de
 

preparada
con 
unc* .rto de cucharadita de sal tostada, jugo de limdn, 
unas cuantas
gotas de alcohol,, una 
tableta de Alka Seltzer (novalgina), y unas 6-7
cucharadas de agua. 
 Primero, el 
limdn se tuesta en las brasas hasta que
la c.scara se raje. ienrras tanto, la tableta de 
AlI:a Selt:r se
tritura, y el polvo se 
mezcla con 
un cuarto de cucharadita de sal.
limbn es exprimido y se mezcla con los 
El
 

otros ingredientes.
 

Luego qua la medicina ha sida tomada se 
acostumbra hacer 
 sudar al
paciente. Esto ,'e realiza envolviendo al paciente en una gruesa
manta
y, en Io posible, so le hace dormir. 
 En el case de niftos, es tambien
cocn bahar al 
bsbb en agua de pihon; esto puede ser 
hecho varias veces
en un mismo dia. 
 Una Oltima pr~ctica complementaria con Ia salmuera es
sahumar- echar incienso- a] nifto. 
 Esto se hace colocando vl incienso al
lada de la cama a bajo la 
hamaca cuando el 
nio estA durmiendo.
 

PURGANTE DE PINON
 

El arbusto do pihon da semillas que son

consideradas 
 de gran 
 valor medicinal,
Estas semillas son especialmente usadas
 para la limpieza del estbmago y los
 
intestinos. Primeramente, el tratamiento
 
comdn, requiere 
 reunir 6-8 somillas de
 
pifton. Estas se 
pelan y cada semilla se
 
parte par la mitad. So debe quitar 
 el
 
cogollo de cada pedazo, ya que 
 es 5eLL
considerado 
 venenaso. 
 Se necesitan un
 
total 
 de 13 mitades de semilla para
 
preparar una dosis de 
purgante. Estos
pedazas de 
 semilla se tuestan en una 
 s LIl.sartdn de aluminio hasta que estdn bien 
 ,prricd.Q
tostadas; 
 toman un sabor similar al del
mani tostado cuando est~n listas. 
 Co9olo 
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Luego, se muelen las 
semillas hasta convertirlas 
en polvo (usando un
tacd) y son mezcladas 
con un vaso de agua, moviendo con fuerza hasta
formar espuma. 
 Esto brebaje entonces se 
cuela pare separar los residuos. Se le debe 
dar al pacionto temprano 
en la arahana en ayunas. Siluego de 
 una hora no se ha producido ningun efocto, 
 el paciente debe
tomar un vaso de 
agua fria. Una vez 
que el purgante hizo su efecto, 
es
necesario esperar otra hora 
antes de servirle una sopa sencilla de pulio

(que solo contenga pollo y 5al). 
 De alli en adelante el paciente debe

continuar 
 comiendo comidas sencillas hasta que su estbmago se
normalice. 
 Tambi~n coma alternativa 
a la sopa de pollo, se recomiernda
 
un lavaje con 
agua de malva tapurita.
 

LAVAJE CON 
AGUA DE IALVA
 

Se necesitan dos plantas de malva 
taptirita para preparar esta 
medicina.

Estas plantas deben sar recogidas, cuidando que 
 las ralces queden
intactas. Se cortan 
las ralces, y se hierven con 
unas dos tazas de agua
par cerca de 
 15 minutos. 
 Se deja enfriar antes de aplicarselo al
 
paciente.
 

REMEDID CONTRA LA DIARREA
 
(AGUITA DE ARROZ)
 

Rufina Santivafrez de la comunidad de 
Valle Hermosa, cura la diarrea de
 sus hijos con 
un remedio conocido coma aguita de arroz. Para una 
dosis
 
se utilizan los 
siguientes ingredientes.
 

2 cucharadas de arroz 
pelado
 
3 palitos de canela
 
2 vasos de agua
 
4 cucharadas de az~car
 

El arroz se tuesta en una sartLn hasta 
que estb dorada. Lupgo se le

coloca on una olla de agua 
hirviendo junto 
con la canela. El arroz se
hace hervir hasta que estd completamonte cocido. 
 Luego de enfriarlo Y
echarle azdcar, so sirve el aguita de arroz. 
 Esta aguita se debe tomar
 unas 4-5 veces comenzando en El desayuno, 
 y debe de tomarse en lugar de
 
otras bebidas coma 
el tb a cafb.
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DOLOR DE NUELAS
 

Son muy pocos los habitantes de zona rural que practican una apropiada

higiene 
 dental. No es frecuente cepillarse los dientes, y no es un
 
h~bito o parte de la rutina 
diaria ya que inclusive la pasta de dientes
 
es considerada 
como un gasto superfluo. Como resultado, 
 cuando hay

dolor de muelas, es indicaci6n de que hay una muela seriamente cariada.

En lugar do intentar salvar este diente que 
esta causando dolor, se
 
procede a la extracci6n.
 

En septiembre de 1981, un 
dentista do Comando, extrajo una muela a
Francisca Lazo de la comunidad de Naranjal 
y le cobr6 60 pesos (US$2.40)

Luego 
 de unas cuantas semanas, a Francisca le comenzb a doler otra

muela. El dentista de Francisca le inform6 
 que no podia hacerle otra

extraccibn y que esperara una semana. Tanto 
era el dolor que Francisca
 
intentd diferentes remedios para aliviar 
su malestL*. Primero trat6 con

aspirina, luego con 
 mentizan (un unguento), luego con pasta dental

Colgate, y finalmente con grasa do tractor. Todas estas 
 substancias
 
fueron aplicadas directamente a la muela. 
 Ya que no haIll alivio con
 
ninguno de estos reiedlos, Francisca dec:idi6 visitar otno dentista 
 en
 
Comando y se 
hizo sacar la muela dolorosa,
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CURANDO EL SUSTO
 

Una do Ienc ia corrun on t r u I nso ii hw p o c. i, eI , t o. Los n i hcs 
comienzan a padecer du Ia ik dp , rl'.purr Ir randa varias veces 
en la noche, piarden el apoti to , y c.r; (jo , pnoi un inqietoo . En 
tales cases, se cre qitei iiu (:k?; K , ILI P'lri4do u;LPspiritu, o mas 

especlficamente, u esplriLu hi sni(n ,s5ia, id y ha sii dn de su cuorpo. 

La curacidn para este mal os hac.ui tj ! ol cirirrardvr C IcIaturista encuen
tren el epi ritu perdido y Io i ,,i in da rL, (j C i ;u dulAo, coin uI 
tratamim,to que so llama cc piritar. 

El primer paso de este tra ca, ventr, con iste ;-,ii determinar no solo co-e 
f U2 quo 2l 111o Se asuSLO , si to que mas i ,port .nto arn es saber oonde 
fue asustado. El tratamiento dube ser realizado en la noche, y si es
 
posible rerca de mudianoche, cuardo hay un sJlunco oLoal. Se Ileva una 
peque[Ta corga do Iloha al lugor.; or, crcurr id Li us to, Se quema la I i) a 
hasta tener carbunes encondiuo., Estos an co2ocan On un plato. La 
madre trau al niho hasta el l,_uj r d I s usto, luntanrente con incienso 
molido anvuelto on tin redizo fl, 1pul , y a ilgiiina, ro pas deI niho. Se 
col oc a El nti ens sohru I c ca.rcuriosn ancondi Idos. Mientras qu I is 
carbones sam ucr, quemanho, es.o c :, (.2c mi enzan a ventoar usando Ias ropas 
del niho, y/ sc h cae un li, adJu u arndo el no, ,irjel niho. F'or ejemplo, 
"Josacito ion oqui, ven aqul. Lnde te ectas escondiendo, pequehita. 
Jorecito, Jurecitu. adlUl UStamnL . Vou aquI Ven aqul I hientras se 

al Is q ihto va caminan(Io envst llaiando espiritu, -, .adrc c rgra al y 
cJrcul os al redadur dcl inc ieno que estA humeindo.
 

DespubG do ojnus iniutoa, Ia madr rf2gresa Ie iinmente con el niho a mu 

ca a. El curar,oloro vi cuni e usI mientrus ,.ique I'.aiando al niho y 
Ile-a , 7 minano o platn co-. ul inciensn d1omodo que el humo sigue 
envolviundo al ni (o. r anuo est~ln dentirn ee Ia casa, so colaca maS 
incienso, arm nitando ol hum o. Se I llma al niho par Iltima vez, mas 
alto que antes. Finalmente, so le coloca al niho en su cama, donde se 
supone qua darmir profundamarnte. Cu~pdo so despierte ya habr, sido 
curado y su eplritu habr, regreosadu. 
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CONSULTANDO A UN NUEVO CURANDERO
 

En la comunidad de Valle Hermoso ha aparecido un n~evo curandero. Se
 
llama don Clemente --os casado y tiene dos hijos--. Algunos residentes
 
del lugar dicen que 61 os muy eectivo, que 'l si conoce su oficio;
 
otros dicen que bl es un estafador. Peo se sabe quo familias hasta de
 
otras comunidades han venido a consultar a Don Clemente.
 

Doa Emiliana fue la primera que le contb a Doha Dionicia de este nuevo
 
curandero. Coma la hija de Doha Emiliana habla estado de
sufriendo 

piojos y de una alergia en la caboza y habla estado par varios dias con
 
fiebre tan alta que sus vnas parecla que iban a reventar y estaba
 
enrojecida, coma si alguien estuviera apretLndola de la cintura, Doha
 
Emiliana decidib Ilevar a su hija a El Chore para curarla. A pesar do
 
que no tenia dinero, ella estaba Ilovando su gallo, el cual esperaba
 
vender para pagar la cura. Cuando estaba salhendo do Valle lermoso, se
 
encontrb con Don Clemente a quien le contb do lo que ocurria con su
 
hija. El le tom6 el pulso y le dijo que su hija estaba con el susto.
 
La maure le pidid quo so encargara de su curacidn. El la envid a
 
Comando a quo comprara los ingredientes nocesarios, y so realiz6 el
 
tratamiento exitosanson~e, desde entonces la hija do Emiliana no ha
 
vuelto a enfermarse.
 

Conociendo de esta experiencia, Dofta Dionicia decidid consultar a este
 
nuevo curandero cuando su hija Elenita contrajo una seria fiebre. Luego
 
de dos dias y una noche do malestar, los padres de Elenita la Ilevaron a
 
ver al curandero a medianoche. Primero el curanderole tomd el pulso a
 
la niha y anuncib que ella estaba sufriendo de susto. Luego el dijo quo
 
querfa averiguar donde y coma es que la niffa habfa sido asustada. 
 El
 
puso un mantel en el piso, luego echd un poco do hojas do coca y al caor
 
estas hojas formaron un disefo que solo el curandero es capa: do inter
pretar. Tambidn prendid pedazo do millo (un mineral on
se un usado 

ofrendas), oste milla so derritid formando diferentes figuras a modida
 
quo se consum'a; un polio, una pipa, una tabla de madera--lo cual indi
caba el lugar donde ocurrio el susto. .El curandoro luogo procedid a
 
curar el mal. Primero dl didnmasajes al ruerpo de la nifta con un unguen
to negro mezclado con mentizan, una pomada para dar frotaciones al pecho
 
quo se vonde on las tic das. Luego preparb una medicina con muchas
 
especies y con un fLIort mal nlor. Se Io dib a la madre para que lo
 
bebiera (ia niha lo rechi.d) antes de dar do lactar a su hi.a. Despues
 
do esto la nifta so qiiood dormida. Cuando so dusparLd est-:ba 6. buon
 
humor, y la fiobre habfa desaparocido.
 



Este tratamiento le co~tb 95 pesos a Dionicia (US$3.0), de los cuales
 

85 pesos (US$3.40) fueron para la curacidn y 10 pesos (US0.40) para el
 

ojo, n sea para la lectura de las hojas do coca.
 

Don Clemunt le informd a Dora Dionicia quo su hija so habia curado en
 

el memento prociso. La madre ha!?a tratado de curar a 5u hija con un
 

emplasto de clara de huevos ap'icado a la planta do de los pies, y ella
 

tambitn ha~ta tratado de darle a :ine comieri clara de huevo. Don Clemen

te dijo quo de haber coi-ido estu, la nifta hubiera nuorto con toda
 

seguridad puos la clara de huevo os venenosa para las personas con
 

susto.
 

El curandoro tambi6n Iu dijo que a no ser que Ia chuIlpa fuora tratada,
 

Elenita volveoia a enfernar. La chullpa es una tumba ind ogena.Miguel,
 

el osposo de Dionicia, encontrd la tumba cuando excavaban los cinientos
 

de su casa. Miguel halld un pedazo do cerimica en la tierra justamente
 

in la esquina do la vivienda. Cuando Don Clemente quemd el millu, se
 

form6 Ia figura de urnceinnterio. El dijo que a no ser que este lugar
 

luera tratado, alguien de la familia morirfa, o alguien que fuera de
 

visita mcjrirla. Miguel aceptb cnntratar al curandero para que hiciera
 

Ia cura.
 

Miguel fue enviado a Comando a comprar lo necesario. Las cosas que 

debia comprar eran: media botella de vino, media botella de aguardiente, 

dos paquetes de cigarros, r.edia libra de hjas de coca, incienso, un 

perrito negro du un mos de nacido, dos velas, y una mesa completa 

(ingredientes necvsarios para hac. r una ofrenda). El curandero Ilegd un 

riircoles a las diez do la noche acompahado de su esposa y dos nihos. 

Lna vpz que Pstuvo prepard-) el plato con carbones calientes, el curan

dero to-d 3 r itad de la icsa ' comenzd a sahumar la casa, yendo de 

csquina en sqilina y haciondo la sepal do Ia cruz.
 

Luego colocd el brasero en Fi suelo. Y so dirigid al perrito diciendo: 

"Td eros el diablo, y vas a morir en las manes de tu amo". Y diciendo 

esto golped al perrito tres vecos con un pale en la cabeza. El animali

to adn no haLfa muerto, y ol curandero se lo entregd a Miguel para que 

el lo rematara, Io cual hizo, torciendole el cuello. Cuando el animal 

murid; ambos hombres tonaron del aguardiente y mascaron hojas do coca. 

Iientras tanto, la esposa del curandero habfa hocho un azadbn y una pala 

de papel para simbolizar la excavactin de la tumba. Estas figuras se 

colocaron on tin trapu al lado del cuorpo del perrito muerto, del licor, 

coca, y el resto de la ,-esa. DOn Clemente hizo un paquete, amarrzndolo 

con el pedazo de tela. Luego con este atado frot6 a los duehos de casa, 
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Miguel y Dionicia, diciendo 
 quo ahora ostaba "camiiandolos".
 
Finalmente, 6l los 
dijo que debian permanecer dentro de la 
casa hasta el
 
dfa siguiento, 
 por quo dl iba a ir con su familia a onterrar la ofronda
 
en un lugar cerca 
del arroyo donde Dionicia lava la ropa.
 

El curandero sali6 , desde 
So cama, 1IouOl y Dionicia pudioron crcuchar
 
al curandero y su familia hablar cerca del arroyo. 
 Cuandn rogresaron,

tomaron alga de licir, 
 y los dijo a los duehos de 
la casa qua micntras
 
que cavaban !a tierra para enterrar la ofrenda, P1 agua del arroyo 
 so
 
pusc muy turbulonta, el viento sopld 
con fuerza, y un viento irio so
sintid como si iuera a Ilv or. Dot Clem nto e pl icd que 
esto sucedo con
 
las chullpas, y quo es peligroso tratar con Lo
alias. aconsejd a
Dionicia qua nunca mas fuora a lavar sus mismo
ropas al lugar. Desde
 
ese dia Dionicia lava -n otro lugar del 
arroyo.
 

Dionicia crL firmomente en Don Clemonte. El curd 
 su casa de Ia
chullpa, y curd a su 
hija, tambibn curd a la Iij a do Emiliana. Ella

admite, que sin embargo para quoE 3urtan efecto 
estas curacionos, hay qua

tener 
 fe. Tambion es necesarlo comprar los ingredientes siguiendo

cuidadosamonte las 
instrucciones del curandoro. 
 Algunas familias son
tacaftas al conprar y nuchas voces la
esta es ra.dn para qua las
 
curaciones no sean efectivas.
 

Mientras tanto, los vecinos 
informan qua dondo so anterrd 
Ia chullpa, so
puede ver en las nochEs de los Marte; y Juoves 
 un raro rosplandor.

Dionicia 
 y Miguel no han ido a verlo, ya quo Don Clemente los advirti6
 
quo la chullpa podrla seguirlos de vuelta 
a su casa.
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CAPITULO VII.
 

ACTIVIDADES MISCELANEAS
 

En este eaPitulo final prpspntamo. una 
variedad de activjdides que 
 na
son realizadan cotidianamen~'p por )as familias rurales, sino que se
desarrallan esporaitcamente a solo nor 
unas cuantas familias. Inclulmos
las actividades de comao harer 
alias de arcilli, preparaci~n de jab6n,
coa hacer un tacrr, Coma hicer un 
horno, trabajos en cuero, construci~n
de la casa y la cacina. 
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HACIENDO 61I.103 DE ARCILLA
 

Martina Morales de Herrera, de la ccmunidad de El Torrente-Las Abritas,
 
hace su 
prapia vajilla de arcilla. Ella aprendid osta tdcnica do sU 
madre, cuandn era niha. "En osos dias", dice, "Ia mujer tonia que hacer 
de todo. Hay en dia, !as muiores son oclosas y no quieron ser molesta
das." Pero duea Martina admite que ya no hace tan buenas elias 
 coma
 
antes.
 

El proceso empieza con Ia rUcleccidn do 
Ia arcilla del rfo uimirf.
 
Este material es de un color i arron--roj i o. tiodio alMud de arcilla
ce. Ld de 15-16 libras es sificiente para hacer 4-5 ollas. La primero 
que hay quo hacer con la arcilla e5 remojarla en agua por varie s dies. 
Martina hace esto dividienjo la jrcilla en tres latas de mantoca 
 de 5
 
galones cada uno. Luego se etade suficiente agua para cubri- la
 
arcilla. La arcilla es renojada For espacio de tres 
senanas.
 

Seguidamente la 
arcilla es vaci,:da un in cuoro de vaca, ahadiendole un
 
poco mas de agja conenzando ensequida a trabajarla pisando la arcilla,
 
par varias horas, haste quo LltO "bion cocida". Ademis , durante este 
proceso, se agrega a la mecla, polvo de 
cerrnica. A este polvo de
 
cerAmica se le conoce como tacup(i hocho de pedazos de
y est ceramica 
que han sido molidos en el tacd. Cuandt, la arcilla estA lista, so le 
divide on 4-5 bolas; cada una de las cualps c'se nvuelta on una haja de 
gyuno? (quo son suficientenonte qrandes) pare mantener la arcilla humeda 
hasta camenzar a usarla. 

Pare hacer la ulla, ui prirsur Paso es 
tamar un pedazo do arcilla do una do las 
bolas y formar la base, quo se paruce a
 
un 
plato pequeho. El plato es moldeado
 
con los dedos en una mesa de madera. Jo
 
se usa torno. Sequidamente M1artina toema 
tres pedazos do arcilla y los ompieza a 
frotar individualmente entre las palnis 
de sus manes, hasta formar tir-as largas 
y redondeadas quo parecon erpientes. 
Se los conoce con e1 nobre dI 
Er g i-t-aS. Estas tiras son colocadas 
una sobre oLr a si qu-ndo I a 
circunferencia del plato. L urjo 'su usa 
una coranta de maiz bi ,n noujda, que, 
previamente ha sido queida y so empie: a 
a pulir la parts exterior del tazbn. 

2 4 C
 



l 

Mientras tantc, I: part iw'L sear-j pulecon.n p.aza do caI ahaz, qj 0 a1 hojas de r r1rc"6vo'forma de una concha do mar. SCo ni vel a
 
borth' de'l tazdci 
 V Go le maja cont una


haja ttsporjasa,; la circunfarenciA

cubre con hojas vrdes 

so 
de macoraro para 7".fr.:<-6'. conservar Ia huedad, 

Una ye: quo las tres priineras tiras hia n
sido puactas y pulidas, Martina prepara

tres rosquitas 
 maG. Ella quIta las
 
hojas de enrima del 
ta:bn y va paniundo
 
y presionando, las 
tiras dc arcilla, una
 
encima do otra. 
 Este proceso continda,
 
para vasijas grande, 
 hasta alcancar la
 
altura deseada. Alcanzadu este punto el
final 
 es n,iva ado Y rematado con el

pulgar. Sc 
 deja Ia vasija al sal para
quo so seque. Cuando al interior et 

totalincinte maCa, sae4r at a con una C 

K"
 

semilla 
do palmara mcntacdl, para que la

Guperfi cip 
 quede lisa y brillante.
 

Par,; quemar la viasi j a, s, le coloce. baca 
'>.. .

abajo sabre los carbiones dal fuego, que 
.-

A a c* ha sido prendido on el suelo. Alrededor 
 .$?rnIIa " 
del exterior do 
la vasija sa calaca 
 una
capa do var.-s inclinadas qoe 
 circunden
 
1o mas 
posible a la vasija. Cuando 
se
 
encianda fuego, 
el exterior de la vasija

quedarO cebidamenta 
cocida.
 

Martina hace doa tipas de c i-m ica:
 
-azug 'nSque 
 son tazones grandos y

c~ntaros, que san 
batijas para 
 .aua.
 
Ella nu hacp estos art'culos para

venderlas, 
solo son para su uso familiar
 
o cono un 
favor al ppdida cspecia! e 

a!gn -.acino. Cuando se pidi6 quo
le 

osticara el valor d e)

las et;tac piezas
di jo qu I cauelas una dotienen Ln valor de 
2) p so-. (JSIO. 8O) par pieza y los
cAntatos 100 pesos (US$4) coda 
uno.
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HACIENDO JABON DE LEJIA
 

Doha Blanca Justiniano Lbpez, de El Torrente, prepara varias veces al
 
afto, jabdn de lejia pars usa familiar. Ella tambidn prepara jabn para
 
sus vecinas con un sistema de socied o l!amado al p[rtir: Ia familia
 
interesada compra la grasa do res, (que es eli Inico 
ingrediente que se
 
compra); Blanca contribuye con Ia ceniza y su trabajo y el jab~n produ
cido es dividido entre las dos familias. El jab6n de ceniza es comn
mente utilizado por las familiat rurales pars PI lavado dc la ropa.

Ouienes lo usan insisten en que este jabdn es mucho mas ofective que el
 
jab~n comercial o detergentes. La Onica desventaja de jabbn
este de
 
ceniza es su fuerte olor, que puede ser desagradable para aquellos que
 
no estan acosturibrados a su usa. Blanca aprendi6 a haCer jabdn, mirando
 
a su madre. Ella dice que, 
 la parte mas dificil on el proceso, es
 
cortar la leha de la cual se hacen las cenizas, esto requiere el usa de
 
un hacha pars los pedazos grandes (troncos) y el machete pare las peque
has ramas.
 

PREPARANDO LOS HATERIALES NECESARIDS
 

Blanca prefi'2re usar lefta bastante vorde porque produce cenizas que 
 son
 
mas fuertes. No se puede usar cualquier madera. Ella tiene que buscar
 
arboles y arbustos especlficos tales coma: taruma, tipa, jibio,
 
paichane, alizo, cuta y tucequi. Esta madera es cortada y apilada un
en 

mont~n o piha, los 
p:!dazos pequehus son puestos abajo y en el centra,
 
los mas largos se ponen encima. Para empezar el fuego, se usa hojas
 
secas de paimera Motacd y Kerosene. El montdn de lea, cae sobre sf
 
mismo, mientras se va quemando. Es necesaria contralar continuamente el
 
fuego, para que so pueda quemar toda la leha de tal manera que pueda
 
quedar suficiente ceniza. Se deja que la ceniza se enfrie haste el dia
 
siguiente y se reOne esta en una olla de barro, 
 en la cual serA remoja
da. Para la preparaciOn de jabbn, que se describe aqul, se necesitan
 
1.5 almudes (cerca de 50 libras) de ceniza.
 

Las cenizas tienen quo remojar en aoila durante tres dias. Para 50
 
libras de ceniza so necesitan l0 litros de agua. Sin embargo, hay que
 
echer el agua poco a poco de 
1-2 litros par vez. Esto permite que la
 
ccniza se "fermente" mas efectivamente. En el cuarto dis, se ahade
 
media lata de aqua (I0 litros ) a la ceniza. El depbsito de cer~mica al
 
ser poroso deja que la mezcla do agua y ceniza filtre gota a gota. Este
 
liquido negruzco es coleccionado en un depdsito que se coloca debajo y
 
luego se pone en botellas. La primera destilacidn debe producir 10
 
botellas de litro de cabecilla, que es ol nombre que se le da a esta
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lejia, qLe 21 maS furt , L,,da botel] a es inrediatam-nto t.apada con un
tapdn hecho de cor 3A mi . I .jo, so aoregan 0 1 1ro r1a do'i, gua 

ra las cenizas , p :a n I p r",ji: r I a rr iinda di , "j 0 s 
conocida con el nnbrs de :,rl;.". "a. I , i ' , e 
vierte par t"rcor a ",z n1 1 tr ,n U ,m0 1C, i. ' btener 
una destilaci n ant ma;t; s ue,, , i*c , ,! w ' W i I'. I la 
simple n terci.ra Icjl ; r, . t . 
tres cl asps de W ii a r~qU. car1' 

Hay dOs ingredO eVn os MO! q Ai o .* ,1. 
necesarins para la prrop- ridti d'o1 . 
jabbn, Uno es A ceho de es, del r 
 . .
 
se necesitard alridodor WK 1 , 5 a
 
para 30 litroi a ,; l jia ,il I U . . . 

cebo es nor na nmli ,vipr x~r, d, ".

de 2 pesos (US10.920)l ! hr'rt. . r1R W':.: tr, 

modo, Se pled., coa;isir;uri r j , . 
vecinrc Ctio . iJ tfn ro;Po - i;-r i
 
en Ia camunidad.
 

El atro iriqrod -nto' tin: al. t dr in ' '.'i''cl 4 ?{ .' i: *r 
-.'rbol ll imada cyra n[rI quo i n l qui I o I 
Ia c scara, dejando sniamnto !a part / 
carn asa qtio 2 do ca or b I Para CA
In 

litU as de loI ae wceooarouI 
 ' 

Kilos de car acurt 

HACIENDO EL JAIPON 

Hervir I1 ':, 2-qr dio ntn ', 1 ;.-i 'i ,, ic A n j';s '
 
hor a; , do tal m.inora quo Q pr i me riu c i p :r ,, hA 1 .
 
So cOlOca Ai ccO, en uta fAl cian ma" d; p tra I . li . I ). Se
hierve par 5 hor as. Cui AO e lc jul ii 'P I ' , , , - W atade
 
los primerus IV litrpm 
 d lo t impl . Uini, , ta 1:.:n m r, PIaza a
horvir, se rAiit agreg ar , lejia do Ia 0,,, , A trIaz v Iuogo

5 mas. A stA solutido so le dvja 
 htr vir o,' '- 0.', , A I con 
91 caracurd. rUI d olr:. tIPm . 'bP'Ia u , O Nn y.i, ' 1, dr
pri e ra. Fsto p rndu ae w rpui ';i , ] ''' Ira r1 n .> de- in 
mover constant pment p,Ur i cv;1.r 1 :; - It,t - ... .z! ' ti,f-n- 1)
,minuto l"a Sul i o dooii T ,ch1 ,. .,oo. ,a r i staro,
 
lo it;, ciiqnific. que Ii, 
 i , ni , ,, .l':i ,,. En un 
d dsito de co hati: s, pow qw3 frI,, , A. I , : , , i nas qotas
de sal u: i dn q _ oA A h i r" it n y uo P, ha st a c 0 r illa espuma. 
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Se sopla la espuma que estA en la superficie del liquido. Si el agua
 
queda limpia esto indica que la solucibn del jab6n estA lista, pero si
 
of agua aon esth calinosa y forma una pelicula en el dedo, 
 la soluci~n
 
necesita mas cabecilla. Se debe agregar cuatra litros mas do lojila
 
hervirlo par una hora mas.
 

Con la segunda prueba el agua debe quedar completamente limpia, sin
 
dejar ninguna pelirula. En este memento, se agregan 
cuatro litros mas
 
de agua, y el preparado continda hirviendo, se agrega mas agua (2-3
 
litrus: y se hierve alga mas. 
 Cuando ya no aparece mas espuma, es
 
necesaria hervir el preparado par horas mas,
tres para evaporar toda el
 
agua que ha side agregada y para que el preparado se vaya poniendo
 
espeso. Llegado un 
punto la mezcla pierde tanto liquido que liega a ser
 
coma una pasta espesa y se 
pone de color marr6n cerca a los contornas de
 
la alla. En esta etapa la mozcla debe ser movida continuamente hasta
 
que estd "lista". 
 Para .aber si est4 lista, Blanca Justiniano con una
 
cucharita de td saca media cucharadita de mezcla 
y la pone en un- chala
 
de mafz. 
 Si la mezcla no se pega a la chala, esto significa que el
 
preparado estJ listo, para sacarlo del 
fuego. Si no, la mezcla debe
 
continuar cocinandose, probandola contfnuamente, per que la mezcla se
 
puede pasar de "punto" muy facilmente.
 

La mezcla debe ser vaciada de la ella a una gabeta, para que se 
enfrfe.
 
Cuando se enfria suficientemeote, 
 que se pueda tocar, la mezcla--que se
 
parece a masa de pan--es moldeada en bolas. Cada bola es enrollada en
 
chala de malz y se le almacena hasta usarla a venderla.
 

De media arroba (12-13 libras) de cebo y 50 libras dv cenizas, Dofta
 
Blanca puede 
hacer 40 bolas de jab~n. Si lo ; fuera a vender, pedirla
 
2.50 pesos (US$0.10) par bola, 
pero solo coma un favor para sus vecinos,
 
raramente cobrando sus castes reales. Cada bula de 
jabdn pesa alrededor
 
de 1/4 de libra.
 

ad'zMa
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HACIENDO UN TACU
 

Uno de los implementos mas importantes de las cocinas rurales en la
 
regidn del trdpico es el tacd. Es un mortero, tallado de un tronco de
 
ArboI, con un hastdn Ilamado la mano; el tacd es usado para toda clase
 
de tareas de molienda. Es usado para polar arroz, desgranar malz, moler
 
yuca, machacar came para suavizarla, y muchas otras tareas mas.
 

El tacd es tallado de madera fuerte tal coma i cuchi, talibo, y murorq. 
El pedazo de tronco usualmente aebe ser d2 cerca de un metro de largo y
de 40-50 cms. de diAmetro. El hueco interior generalmente, tiene una 
profundidad de 60 cms. Primero se tiene que hacer el hueco del inte
rior. Para hacer el hueco se delinea con el formbn de carpintero y con
 
el hacha. El Area para hacer el hueco es delineado con el form~n,
 
formando un circulo central y se hate un corte para formar 
 dos medias
 
lunas. La profundidad de los cortes se hace par capas, teniendo en
 
cuenta que el diAmetro so vaVa achicando. Si el tronco es verde, hay
 
menos peligro de que la madera se raje, pero por otro lado toma 
 mas
 
tiempo y debe ser hecho totalmente con formn. En contraste cuando se
 
usa un tronco seco, es posible hacer el hueco quemando ol tronco, im
piando el carbdn y nuevamente quemando un poco mas. Cuando se alcanza
 
la profundidad y ancho, se pule la superficie interior con 
un machete o
 
una azuela.
 

Cuando se ha terminado el hueco interior se comienza a tallar la parte
 
externa con un machete. El objetivo es dejar al tac6 grosor de
con un 

4-5 cms. de grosor. Se deja una plataforma en el fondo del tronco, de
 
tal manera quo al tacd tenga una base estable.
 

La mano os tallada de una rama del mismo 
Arbol. Esta pieza es de 120-130 cms. de 
largo; se talla de tal manera quo los 
extremos sean mas pesados y redondeados 
o aigunas veces terminados en punta. 
Con el continuo use fanto el tac6 coma 
la mano gradualmente e iran alisando y 

\ 
E 

/ 
serd mas efectivo. Par tallar un tacd, o I 
se necesita por lo menos 2 dfas. 
Alqunos campesinas son espocialistas 

tal Iando t ac0, hacon una
durante Su tiompo libre. 

docena al afro0 
A modiados de 

1980 un tacO podia ser vendido par 100
150 pesos (US14-6) 
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HACIENDO UN HORNO DE DOS PUERTAS
 

En Septiembhe de 
1980, Lucia Mende: de la comunidad de El Torrente,

construyd 
 con la ayuda de su hijo do 10 afIos, un horno de dos puertas.

El nuevo horno se hizo para reemplazar al antiguo que dafto,
so cuando
 
las patas se pudrieron y el horno se cay6.
 

La primera etapa para construir 11horno, es hacer una mesa do 
 madera.

La madera que se usa para LaG cuatro 
patas u horcones debe ser de madera
 
fuerte tal como cuchi, que solo so pudrirA despues de 
estar 5 ahos
 
enterrado en la tie'ra. 
 El horno construido por Lucia Mendez 
tenfa el

tablero y las patas 
a una altura de 30 cms. del suelo (las patas fueron
 
enterradas 
 30 cms.), las patas se distancian entre sf formando un rec
tAngulo con un ancho de 
I metro y 1.50 de largo. Lucia construyb la
 
mesa para el horno sobre los travesahos de las patas, usando ramas
 
comunes 
 (no de cuchi) de 5 cms. de diAmetro. Estas varillas fueron

amarradas firmemente con cuero crudo, 
 que ha sido previamente remojado
 
en agua.
 

Luego el hijo do Lucfa, mezcld la arcilla, Primeramente cavd un hoyo

para preparar la mezcia. La 
arcilla, fue recolectada de 
nido de hormi
gas o sea tierra de hormiguero--se junta cerca 
de 3 almudes o cerca do

100 libras. Lo primero que hay que hacer 
es sacudir el nido con una
 
pala para romper los terrones, luego se cierne para 
sacar los palitos,


oiedras, 
 y utros materiales ajenos. Enseguida, la arcilla en polvo se

coloca en el pozo y se ahade agua 
con hojas vordes de la palma de

motacd. Esta mezcla fue trabajada por Lucfa cerca do una 
hora hasta quo

tuviea la misma consistencia y toxtura 
como para hacer adobes. Cuando
la arcilla estuvo "cocida", Lucia llevo 2 latas de 
5 galones de esta
 
me:cla a la mesa de 
madera que previamante habia terminado. arcilla
La 

fue extendida sobre las varas y se 
nivel6 para 
 crear una superficie

plana como un piso de 7-B cms. de grosor. Este piso se dej6 para que se
 
secara p.: espacio do 3 dias, para 
este tiempo ya estaba suficientemente
 
duro para soportar cientos de libras.
 

Para construir la cdpula del horno,
 
primero fue necesario amontonar gran
 
cantidad de PI del
tierra en piso 
 nuevo
 
horno. Esta tierra es compactada y se
 
le da la forma de una copula de cerca de
 
50 cms. de alto. Lupgo Lucia cubre la
 
tierra con sucesivas capas de arcilla 
en
 
cantidades pequeftas y poco 
a poco, hasta
 
alcanzar el grosor de B cms. Para
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TRABIJOS EN CUERO
 

Los ULtrnos dCe a n ''il" . in , ;on u .idos para una varied- ,J de iic t ivia ,e s
del r iampo, prircipalmrite par~a V. tr]ila dd granos, rucado del caf , y
para tapar I as ,orodiscto coseshaons uira evi tar el daho de la 1]uvia.
Unor cuaptp, clar'sino, curten Ios cueros y los trabajan produciendo

a]Iu n: - arI'Li) r,. crIlo corro sr, cinchos., sillas dou ontar-, riondas, 
sogas par,, dii;''onte usrs. Fn la comunidad de El Torrunte, 
la iacilia 
Hfrrera r st c ,orLc La po- var ns mi embros (hermanos) qui .nes son espe-
Ci aI i 0-, !2 t tr i;) 5 S : Cu or o 1rabajando so o on . u t i opI I ibr ,
nn11h is ,: ' o, ; ,, r,a'; (ii or ond i endo sus produC toS do c ero y -rvi 
cios . Vf i ' - i- -f yiindo I I reparAi 6n de 7apatos-- qut Lo-ides nuu act i 
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SI.'.,.,. riittr I 

. i r , En la de El Porongo, Octavio 
ti Co0hi mnunicipalidad par a cur fr i o cuer os
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el gounin'i '.ip l vorilJo 

nte, 
s inm ros a Ins curtidorcis, in Ia vecina 

coMntLin ilad dp C-,rFI ui,;. 
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CURANDO CUERDS
 

Cuando so pela al animal sacrificado, se debe tiner mucho cuidado para
 
no cortar el cuero y hacerle huecos accidentalmente, lo cual le quita
 
valor. Se saca el cuoro del animal colgandolo boca abajo de sus patas
 
trasera6. El trasoro del animal es 
pelado comenzando con una incision
 
encima d la articulacibri de la rodilla, continuando dmsde la nalga
 
hasto el rabo (el cual es cortado) y luego se comienza con la otra pata.
 
El cuero es ligeramente jalado de los msculos para quo se pueda notar
 
con mas claridad la membrana que lo conecta a los miscuilos, se corta
 
esta, y luego 
 el cuero so sicue jalando, se corta la membrana y asl
 
sucesivamente. Desputs animal
que el ha sido destripado, tendr un
 
corte central. Este se ex'iende desde abajo hasta Ia garganta. Jalando,
 
cortando y pelando ambos lades del cuero, gradualmente ird quedando
 
libre y serb coma quitar un chaleco.
 

Luego el cuero debe mer fregado y lavado con bastante aqua para quitarle
 
los residues de grasa y sangre. Enseguioa el cuero debe ser salado.
 
Esto requiere cerca de 6 libras de sal. A mediados de 1980, 
 la sal se
 
podia comprar en pequehas bolsas pl~sticas do 1 peso cada una y un solo
 
cuero requeria el usa de 18 de estas balsitas.
 

Finalmente el cuero es colocado dentro de choza bien
una ventilada o
 
encima de un mont 
n de arcilla. El cuero es estirado encima de este
 
montdn, con el pelo hacia abajo y la piel 
hacia arriba, para prevenir
 
que se ensucie. En este momento se agrega un poco mas de sal. 
 Entonces
 
se deja que el cuero se seque par cerca de un mes. Algunos curadores do
 
cuero amontonan un nmero de cueros 
en esta forma, uno encima de otro-
algunas veces un montdn puede Ilegar hasta los 20-30 cueros. Finalmente
 
los cueros son usados tal coma son (sin curti:) para muchos uss, en
 
especial para cubrir y para colocarlos en el uelo, o son vendidas a los
 
curtidores para su procesaoiento respective en artfculos de cuero.
 

/
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CURTIEiDRE DE CUERDS
 

Una vez suavizado el 
cuero, so le quita cuilquier residua de cebo a
 
carne. Desputs del raspado, el cuero es remojado 
en una solucibn de

cal, este proceso se llama caloado, el cual facilita para quitdr

rapidamente ol pelo. Despuds que ha salido todo el 
pelo, el cuero es
remojado en una solucidn para curtir. 
 Este lfquido es proparado de la
 
corteza de un Arbol conocide come curpg o sumaqui, que tione una 
fuerte
resina de tanino. El cuero es remojado en una solucibn que contiene

muchos pedazos de osta corteza, per un perfodo de 20 dias. Dospus de

remojar.y secar, el cuero estA 
completamente curtido y se le con
:onece 

el n.ombre de suela.
 

TRABAJOS EN CUERO
 

UNA ENfREVISTA CON CARMELO HERRERA
 

Jaime Mendoza, supervisor del Proypcto, entrevistd a Carmelb Herrera de
la comunidad do El Torrente, el 16 
do julio de 1900, sabre el tema de

trabajoc en cuero, actividad a la 
quo 5e dedica Carmelo y otros miembros
 
de su familia.
 

Jaime: Don Carmelo, me podrfa docir quo es 
Io que hace on su taller,

donde 
 lo he encontrado trabajando con su pap6, su tfo Manuel, y sus
 
hermanos?
 

Carmelo: Este negocio fue aprendido per mi papi, 
 a quien le enseto un
artesano 
 do cuero hace 25 ahos y es asicomo hvmos Ilegado a ser

talabarteros. Pero solo trabajamos on cuero en 
el tiempo libre, coma
 
par ejemplo cuando Ilueve, despuds de la siembra a de la cosecha. Hacemos muchas 
 cosas en cuero y otros materiales cemprados en Santa Cruz.

Tambien hacemo! decoraciones en cuero. " ii papA realiza el curado y
curtido de los cueros particularmente do los quo vienon del 
monte. Este
taller pertenece a mi papa. El es el artesano y nosotros hocas aprendi
do este oficie poc a pace mirando su trabajo.
 

Jaime: Me puedes mencionar algunos de los productos en cuoro que

confipcionan aqui?
 

Carmelo: Buena, hacemos cualquier 
cosa que la gente pide, para satisfa
cer tu curiosidad, voy a mencionar algunos de 
ellos. Hacemos sandalias
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de cuero y Jobe. Tambien reparamos zapatos, porque 
en estos alrede
dares Ia gente es 
muy pobre y no pueden 
 comprar nuevos. Reparamos

monteras. 
 Hacemos riendas, 
 estribos, cinchos, cabestros, arneses,

banas para caballos--de uno 

sb
a dos lades con pelo, cubiertas de sillas,


alforjas, lItigos, tiras de 
cIe'ro para instrumentos de labranza 
y muchas
 
otras cosas de talabarterfa usadas 
aquf en el interior.
 

Jaime: Con toda esta 
cantidad de art~culos do cupro, deben ganar 
bastan
te dinero en este negocia?
 

Carmelo: Buenu, en esto si estas 
en Io corrocto. Algunos affos ganamos
mas trabajando 
en cuera que nn la agricultura, poro 
soguimos trabajando

solo en nuestro tiempo libre. 
 Por ejemplo, par 
un par do estribos, yo
cobra 
 300-600 pesos (US$12-24) y solo trabajo 1-2 dlas, 
 ya que tengo

todos los materiales que necesito.
 

Jaime: Oud materiales 
 usas para producir los artfculos que acabas de
 
mencionar, 
y qud clase de herramientas son necesarias? Usas moldes?
 

Carmelo: Nuestros 
 materiales 
 son cueros 
do ganado vacuno--curados y
curtidos--orines, 
huazo, los cueros del cuello de 
 ovejas y cabras para

hacer sagas especiales c pilojus, 
barniz, alcohol, laca, hebras de
plAstico para 
 coser y adornar, jebe do llantas para 
 las sandalias,
clavos, tachuelas, ribetes, ojales, hilo y otros rueros 
y pellejos que

la-gente los compra para que 
lus hagamos trabajos.
 

Jaime: Y que clase do 
tareas incluye al trabaja en Couero?
 

Carmelo: Para 
 casi todos nuestros trabajos 
 usamos moldes. Nuestras
herramientas b~sicas 
son cuchillos, 
 alicates, serrucho, martillos, perforadores de cuera, pinzas, bruftidores, yunques, remaches, calcadora y
ajos de polio. Tambien usamos 
 una serie de habilidades que son

imposibles de 
describir brevemente porque necesitan mucha 
pr~ctica,

vjemplo el trabajo 

par

de repujado. Pero 10 mas importante es el cuero y
nuestras plantillas, que nosotros 
marcamos y cortamos 0 acuerdo 
con los
 

pedidos.
 

Con respecto a la 
tarea de costura, lo hacemos todo a rano con 
agujas,

hilvanando a ambos ladas 
del cuero con hilo encerado. No usamos mAquina
ya que no tenemos y tambien porque 
a la'gente le gusta nuestro 
 trabaja
par ser hecho a mana. 
 Cuando trabajamos con 
cuero muy grueso, tpnemos

que hacer los huecos uno par uno 
y hay que toner mucha habilidad y

paciencia--pero 
se aprende despacio y co prActica.
 

Jaime: Don Carmelo, 
antes do terminar la entrevista, 
no se si me podria

decir coma curte 
los cueros y quo sustancias utiliza para esto?
 

Carmelo: La dnica persona 
en la familia quo realmente conoce el trata
niento de cueros 
es mi papA; sin embargo, to Hird lo 
que sd, basado en
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Io que he mirado. Crea que esta es la manera coma se hace con el cuero
 
de c.alquier animal. Primers, hay que remojar la piel on un gran depd
sito n en un tanque--salahdoiln a no--se remoja par tres dias, I que
 
suaviza la piel. Luego hay que remojar el cuera en una solucion de
 
cal--i esto so le llama caleado--esto quema el polo y permite su raspado
 
dejando el cuera realmento limpio. LuegoF cuero es remajado
 
nuevamente--esta vez en una soluc16n para curtir quo preparamos con el
 
jachi, de la corteza del Arbol de curpao. Echamos al cuero en esta
 
solucidn, y Io dejamos remajar par 20 dfas. Cuando Io sacamos, el cuero
 
ya estA curtido y le Ilamamos suela. Antes de trabajar este cuero, es
 
necesario dejarlo secar. Par supuesto algunas partes son mas gruesas que
 
otras y demoran mas en secar, Las partes mas delgadas las usamos para
 
unos trabajos, las mas gruesos para otro tipo de trabajo de
 
talabarteria.
 

4 cue 
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CONSTRUCCION DE LA CASA
 

En las 
 pr,::ima; pigiras queremos visualizar para Pi lector coma et: y
cof. se cofaistry una casa tfpica en Ia reqi On 
 del trdpico.
Presentarc,nos 10 dQS;s do casa
ripcidn la tradicional del campo,
construida casi totalmento con materiales locales, 
la cual es PI tipo de
vivionda qua casi 
 todos los colones construyen inicialm ntc. Par
supuesto despubs 
 dp in tiempo y rnme parte do un continuo proceso de
mejoranientu, 
 la casa evoluciona con una estructura 
 do materiales

durables. Do 
 acuardo a su crocimiento, muchas familias eligen la
cunstruccibn 
 de pisos de concroto, paredes enlucidas, ventanas de
madera o metal, tLcho de 
baldosas y otros mejoramiento,. Usu lmente so
da el caso de que la nuava vivienda, complementa pero no riemplaza a la
 casa tradicional. En otras palabras, 
la nueva vivienda es constrdida en
un lugar diforenfe de.jando ,iantigua casa, para que sirva cono 
dep~sito

de la cosecha. Es;tas 
casas quedan coma monumento de las luchis de 
 la
famiija cuando Lran 
 colonos y roalmente tenfan quo empe.ar nada.
de

Para los forasturos, oetas viviundas le 
dan Ln tostimonio del pasado,
siendo al mismo tiempo una lase para comparar el progroso econdmico de
 
las fa ilias,
 

Mientras quo 
 hay dfa las nuevas
 
viviendas pueden toner hasta 4-5 po-i u 
estructuras, Ia propiedad original I "e C10 Pig 1 
generalmente 
consistp de 2 estructuras
 
bJsicaE, la casa propiamente dicha y la
 
choza da la cocina.
 

L.d casa de campo traditional era (y en
 
muLhis inctancias adn Ps asf) de 2
 
pisos. El piso 
 de abajo provee a Ia
 
familia de cuartos 
 que sirven como
 
dormitorio y saldn de estar. Muchas 
familias han construfdo una particion en 
dos diferentes salones especialmente si 
viven on la casa mas personas que' la 
familia nuclear, incluyendo a 
familiares. El segundo piso o desvn--

Ilamado chapapa--es usado para almacenar 
 Q

herramientas 
 do campo, insumos y

productos de Ia cosocha. En algunas ca ka 
familias la chapapa tambien sirve para
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quo anide; ]as avs de corral, sin 
embargo las camadas du polio duermen en 
los arbol es que cirrcundan Ia 
Cuando ,e contrata obreros para 

casa. 

varios 
c ) 'a 

dIas, elIas deben dormir en la casa y
generalmonte son alojados en la chapapa, 

El acc so a la chapapa es por medin do - -
una escalera rdstica. Esta es hecha de 
un tronco do regular tamafro al cual ne 
le han hecho cortes a muescas con 
intervijos de 20 cms. cot IV)( 

Seacampo 1s construlda 

totalmento de mdtoriales locales, 
disponibIes alrodpdor de Ia casa. El 
recurso mas utilizado en la construccibn 
Pt I a palmera de 1otac(h. Las hojas do 
esta palmera (Ilamadas, pachihuil son 
usadas para tochar ol techo. Su corteza 
se 
so 

corta en 
cortan 

tiros, ls cuales 
on largas tablas 

so secan y 
(chank'a) 

pare utarlos para las paredus de la casa 
y tambidn para el cielo raso, quo se 
convierte en el piso de la chapapa. Los 
paradaro,; y los tirantes son cortdus do 
cualquiera do los muchos arbol us de 
madera dura quo so encuentran en los 
bosques del trdpico. Los paraderos, 
tirantes, y adn el techo son puestos 
su lugar con tiras qua so cortan do 
curlep a del arbol ovilla. 

en 
]a 

El diseto da la casa es muy abierto, con 
poca preocupacidn por 
necesidad do privacidad. 

e robo a 
Normalmente el ili 

Area del dusvhn es abier to on ambos 
extremos para proveer de constante 
ventilacibn (muy importante para los 
granos almacenaos). Normalmento 2 
parantes Ilegan del piso hasta el techo 
y los
mitad, arras dos solonuevamente so 

Ilegan haste larepite el madelo 
que persritF ventilacidn. Para 
protogerso adocuadamente de la Iluvia el 
techo ternira on una pendiente quo 
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sobresale aproximadamente un metro. El
 
aspecto mas complicado en la
 
construccibn de la casa en el trbpico 
es
 
la construccibn del techo. Si es
 
construido adecuadamente, hecho de hojas
 
de motacil puede durar 10 afos. 
 Hay 2
 
maneras de realizar el techado--poner
 
las palmas en forma suelta forma
o en 

tupida. De la forma suelta las hojar de
 
la palma son dejadas intactas. Pero
 
para la forma tupida cada hoja es
 
cortada en que permite el
dos lo que 

tallo de la hoja sea puesto uno contra
 
el otro dando coro resulta6o uri techo
 
mas fuerte y mas tupido. Por supuestu
 
que esto requierp cerca del doble de
 
trabajo en amarrar. Cada pieza es
 
amarrada en mu lugar con par lo menos
 
dos y algunas veces tres nudos de
 
cuerdas de obilla. 
 La tbcnica del
 
amarrado es conocida con 
el nombre de
 
taucado.
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Los muebles ion u7csos en la casa rural. Los 6nicos articulos adqitiri
dos en tiVn.!As, vi onon a r'r Ins catres o hamacas. Algunas familias 
tienen una 0 do,; s tIa pirzi rrcibir a las visitas pore los bancos son 

a
mas comiles. C:1I floIC,5._? i; cotntra un ropero a guardaropa. Los 
vostidos general riient cuI (an o ramas quo dee id c Iavos sobresal on I a 
pared, o se cueiqan on una 'iqa dol toche. Durante el tiompo de la 
cosecha lOs CLlr.I. LS diP 1 aV0 i nundado,, dP saCos de qr anos, 
canasLas de fruto-, CtiC. V'or tup:&(stn esta viviendd tlpica no tiene 
serv cio eIbctric . Durante nainche I.ifuente do 1I!u s una I interna 
dP kerosen o o siP, mente velas, qu raramento prnveon de Iu., ;uficiente 
pars leer, claifica- fruts a preplrar quio. Por osta razhn casi toLas 
las tareas en la casa terminan con ol ocaso y la familia so retira a 
dormir casi unsejuida. Igualmente estas tarvas empiezan 30 minutes 
despues de qu2 ha salido P] sol. 

La segunda estructura de I casa es la choza de la cocina. Una sola
 
pieza, de un solo pisa, la :acina cumple con Ln dablv proptsito: provee
 
de un 
lugar para cocinar y Linluoar para comer. La choza eisconstrulda
 
solo con dos paredes completas--di-sdA el piso al tocho y en el mejor de 
las cases, dos media paredi:s. ErtLa modelo ahierto pormite toner una 
amplia ventilaci~n quo humo PIpir1 ;lqritI I e calor, pero ofrece 
suficiente proteccidn para protoq r P]1ie 9o dol viento directo. 

Tal como Ia case, Ia cocina es construfda do Ios mismo, materiales:
 
troncos fuertps para los parantes y traveahor,, uarodp de chank'a y
 
techo de pachijua.
 

El interior de la cocina muestra tamhien 
una escasez do muebles. La
 
cocina serb un foghn construldo on e) suelo. De Ii manera mas simple,

este faqdn consistirg de pa, des de piadras o ladrillus capaces de
 
soportar tina o 
dos a)las. Una corina mas sofisticada tendrl una
 
plataforma de certimica con dos quemadoros llamados hornillas. 
 Muy pocas
 
families tienen cocinas 
a gas. Al fondo de la cocina habrA Una mesa de 
madera que sirve coma mastrador para la prcparaci6n de diferentes 
conidas. Al otro extremo de la cocina o al lado una de lasde dos
 
paredes habrA bancus para que sp sionten miembros de la familia
 
nientras comer. Li presencia de una mesa para comer escasa, porque
es 

la gente del irec rural est acostumbrada a comer con el plato entre sus
 
radillas. Si 
.. que hay una mesa en la Gala de estar, generilmente es 
sin silIa , esto es porque la familia raramente come junta, los adultos 
varones y las obrerus contratados son servidas en primer luqar, lueqo
las mIjeres y ai final los nilhos. En otras instancias, la fanilia no
 
pOsED 5suficientos itensilins y plat.oa Para 
que todos los miembros de la 
fami Iia puedan comor juntos. 
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GLOSARIO
 

A
 

ACHA: Hacha 
ACHACtIAIRU: Fruta silvestre, agr duIl , usada par a pr par ar unIa bobida 

muy popular en I a -ona rural. 
ACHIOTE: tambion c)noc do coo Ur t, Ln arhusItr q-'2 tifne frutos 

y espi no-os , -s 'on cuo to lorantOrodondos Euyas Ia us a as L rojo 

para comidas.
 
AFRECHO: sal vado , on ub-produc to del arroz. mol Ie .
 
AFTOSA: enfermpl-id del qanado vacino, quo p!ZCl5 h I
attic oCcOc. 

AGUA DE UMA DE GATO: un matie'odicinal Iusado pira lipiar el Lltero 

lupgo del parto. 
AGUAYO: pequo',j pnncho usad ipor Ios mi jres para cargar bebds u otras 

pequeftas cargAs on oijs esp ida . 
A11OGAD0: una sl -a que contieto verduro, pcad15 , i;ue han sIdo fritas y 

comblnadds coil Londintos. 
ALAMBRADO: cercauo; tambirn ps ,, ( istone de r ia de cerJos en 

corrales.
 
ALISO: irb4 dL (Donde se hacu cEni:a, u:ada paar la proparacidn dol 

j ab6 n. 
ALMEN DRO: irbol dc nadura dura, cuya fruta ac i toa es usada para Ia 

preparacidn do aceite pora aOa.oes. 
AL FARTIR: ociedad L! irreglo do costos con.p rtIdos para cualoqier 

esfuerzo productivo--cultivos ariLcola., ganado, Q tiabajo
 
obra,
artesanal -- donde tin sor: i, provur ,! capital, Pl ntrc I mano do 

y ol producto P risparte fItr,i aPos. 
AL 0J0: un estiian e 
AL OJO DEL UEIN CUBEO: in dicto qUo 5itnifica "'n Ert TaIlO a criterio 

del quo hace olias 
ALMUD: unided di peso, consiotucte en una caja do madura quo contiene 

granos por corca do '2-3, Iibras. El almbd os mayormente usado 

para pesar ar oz, malz, mani y calb. 
AMARRADO: atado o liado a un postQ; Lil sistpma de crianza da cerdos. 

AlMBAIBO: Ln arbol con hojas con sicte divisiones uSado para mates 

medicinales. 
AMBROSIA DIELECIIE: leche fresca re n urdeftada muccIada con a'dcar y 

licer de uva -singant-

ANIS: usado para hacer mate, modicinaIe .
 
API: un brm haje heho dLi harina de mai y a Ilcar.
 
APOROUE: labor agric l. quo consiste en apilar la tierra alrodedor de
 

la base de la planta
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ARRADO DE ,f;LO: arado do nadora tirade par bueyes,
 
'[ARRAOO ) iITEDFEA , arad a de motal t irado par caballos. 

ARFPA: ,in,; tnrLa do iafz, sinilar a la tortilla en el sabor pero 
rodonda y runo.sa ili onaa5 voces es mezcl ada con queso.

ARROFE: ur, jaribo nrrtn um,cuc-o utoso v;trap de la me.cla do azbcar 
de caha y el residuo horvido do la chicha. 

ARROZ: arro: 
ARROZ Ei CHALA: arro con clscara. 
ARROZ LGRUMIJEADO: arrn. quo :o i rie an e.g dia poner I o a coc 1nar. 
ARROBA: unidad do ,odida do poso equiva onte a 25 11bras. 
ARRANCADA: el act dQ jalar 13 yuca do la trlrr ; cosacha de yuca. 
ASUNTOL: dosinfuctante usado para 'os anima es. 
AVENA: avena 

AZADON: Herramionta do labranza, uszada para ronover la tirra. 
AZAYES: canasta te.jida 
de palma, us3da para la cosecha; on la cocina 

rural es usada para quarda,- platas y otros utensilios de cocina. 
AIJELA: hoja afilada, usada para emparejar y alisar los lados interior y 

e:dterior del tar.d (mort ro do madera). 

B 

BASURADA: la segunda quema 
de resi duos, la tarea final dol barbechado 
BAJA: ol inicio dol porlodo menstrual de la mujer. 
BALDE: recipiente con asa para transportar llquidos. 
BAMADOR: recipiente usado para lavar. 
BATAN: piEdra para molor o un molino de mano hocho de madera.
 
EOLFO: un nalvo insecticida usado para controlar las pulgas en 
las ayes.
 
DOLILLO: bola 
BiOLI -I0 DE JABON: una pastilla do jabdn, usualmente casero hecho de 

ceni zas 
DOLLO: un pequc rn queso casero 
DRAZADA: lI que puedo cargarse entre los brazos, una medida de voldmen
 

variabl P. 
IDOTELLA: 
 una unidad variable do volimon poro Usualmonto se asume que
 

equivale a un litro.
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C
 

CAEECILLA: de primera calidad 
(la prinera destilacibn) aqua do cenl 
as 
para preparar jabbn. 

CAFE GUINDA: ft t ,', ' d l a Vto 9LI P P stan m,.duro , ( r n o )CALDO: eI aqua en el que Io carne o verrduoas hart hervido; tambten eljugo do la cala d P a zdc ar conv r t ido on iarab. o a2 dccar rub i a. 
CAM I ONADA una car q a d camion. 
CARACORE: una frutl r.spInor n USada cn Ia preparic on dul jabon de 

lejila .
 
CANTARO: un recipionte grande o cisterna para 
almacenar agua.
CARGADA: una carga --do 
seillas, do incccticida en un pulverizador que
 

se lleva en Ia espalda, etc.
 
CARNEAR: sacrificar, 
matar un animal,
 
CARCaMA: Ia 
infec idn de gusanos en animales.
 
CARPIDA: el deshicrbe.
 
CAIlOTO: un seqmento do tallo usado 
como semilia-
 para Ia yuca, cafta de
 

azdcar.
 
CASUELA: cn 
recipi nte par i mezclar
 
CASERA: una percona qUe iempro compra, on cliente 
eoguro.

CARRETON: 
 una carreta tirada 
 por tlueyes para transportar carga,


usualmente en dreas moy Pnlodada 
 o a tra'hs de aqua muy profunda
 
para vehlculos motori:adom.
 

CATAPLASMA: yeso.
 
CAZA DIURNA: activildades de cacer'a durante el dia.

CALEADO: arrancar 
el pelo al cuero de un animal usando un preparado de 

cal. 
CALLEJON: fila; 
hilera de cultivos Pntremezclados con 
otro cultivoS.
 
CANMAVERAL: 
campo sembrado de caha de 
azucar.
 
CEBO: grasA de res.
 
CERAZO: colador.
 
CER iADO: dorde solo 
se ha sembrado un 
tipo de cultivo.

CIENTO: lO0) unidades de Ln articulo determinado; una combn 
unidad de
 

venta, i;specialmente dp fruta.
 
COCIDO: cocinado; 
 arcilla que ha sido suficientemente mezclada y lista
 

para ser 
usada en Ia preparacibn de certmica.
 
COCINA: cocinero.
 
COGOLLO: lujar 
de donde crete el tallo.
 
COLORADILLO: 
un irbol nativo dc los bosques tropicale.s
 
CORTE: cosecha; el recoqer fruta.
 
CORRALADO: circindadIo por cn corral; la crianza de cerdos 
en corral.
CORREGEDOR: autoridad polltica 
 (elegido por el gobierno) a nivel
 

min i ci pal , 
COLLA: persona de 
Ins Andes Bolivianos, especialmente de Cochabamba. 
COSTILLA: huesc; del pecho; seccibn de viga del techo. 
COLECTIVO: transapirte p6blico', Omnibus 
o taci.
 
COiIDITA: 
comida sencilla, usuaimente solo consiste de una 
sopa.
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CRIOLLO: raza loca! (no mejorada)
 
CRUZADA: una "pas:da" o el trabajo do arado del 
campo.
 
CUARTEADOR: un insocto que ataca 
Pl arroz,
 
CUAJADA: queso casero
 
CUBANO AMARILLO: una variedad del 
matz.
 
CUCHILLO: un utensilio dq cocina 
con filo usado para cortar. 
CUARTO: 2,500 metrcs cuadrados o un caarto de hectdrea. 
CUCHARADA: una cuchaa Ilona. 
CUCHI : un irbol de madera dura, usado para hacer tacds o morteros de
 

madera. 
CUERO: piel do un animal. 
CUERO DE RES: piel do ganado vacuno.
 
CURABICHERA: Lin insecticida usado para el ganado.
 
CURANDERO: 
un sanador tradicional 
CUMBRERA: la viga nas alta de una construccidn.
 
CUTA: un Arb, I que, cuando se quema, produce conizas ideales para
 

preparar job'in do lejfa.
 
CURPAO: rbol con corteza usada para 
el toetido de cueros.
 

C H
 

CHALA: hojas del matz.
 
CHAMOSCAR: quemado de plumas do un ave 
sobro el fuego.

CHAN'KA: tiras do 
madera cortadas del centro de 
una palmera motac6.
 
CHAPAPA: plataforma, tico; viga on la cual so guarda el grano.'

CHAROUEADA: 
 el proceso de barbechar la tierra; tambien coocido come
 

gb~gy2g.
 
CIIAROUI: carne seca.
 
CIIICHAPI: Ln rbol coyas 
hojas 7on usadas come un mate medicinal para
 

curar la diarrea.
 
CHIRIGUAN: un rbol de los 
bosques tropicales.
 
CHICHA: licor de mat:.
 
CHIDUERO: peque(o corral 
 separado del corran principal, donde los
 

terneros son encerrados en 
la noche para prevenir que mamen.
 
CHOCLO: maiz tierno, maiz 
perla.
 
CHORREADA: lo quo cae; 
otro nombre para 
las tortas hechas en parrilla.
CHOZA: un lugar de almacenamiento temporal.
CHUME la tierra que estd en descanso, cubierta de maleza. 
CHUME ALTO: tiorra on descarso, con maleza alLa, o ron Arboles. 
CHUZOS: semilla de maiz de inferior calidad o partida. 
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0 

DE CANTO: todos juntos, 
 a] I IIo tienmpo; la vnta de todo el 
late de
 
produccidn.


DE PUNTA: todos mismo
al tiempo 
'iqual que el anterior)

DESGRANAR: 
sacar Ins grants.
 
DESPICA: polar 
 I arro .
 
DESTRONCAR: el sacar troncos y arholes.
 

E
 

EtMPANADA: 
una masa rel: ',: dz carno.
EIPANIZADO: 
 el jugo ctLstalizadn de 
la cafra de a:Licar, so
que ,'a.ia
en moldes y ss deja 
secar on 
forma de bloques dc 
caha de a:Ccar.
ENCUEVAR: 
asustar a un 
animal sal,3je 
hasta su cue'/a, y lue-o ca..ar para

Capturar al arimal.
 

ENTREVIEROS: 
mozcIds.
 
ESCALERA: 
Prcalera
 
ESMIL::UFWACACHI. 
una hiirba madicin.1 
para curar la fiebre.
ESPIADA: 
la cacerfa que so oj,,ctua de noche.
ESPIR!irAR: 
el ]llara al esp'iritu do 
vuelta a: cuerpo.
ESPEQUE: u po1n larqo del 
trapiche que 
se ata 
al buey para mover el
 

trapicho.
 

F
 

FANEGA: unidad 
 de peso equivalente 
a 400 libras o 4 quintalps a 16
 
arrobas.
 

FAROL: tin tipo do 
-,,rtdn pra {roir.
FERIA: mcrzndu, dra de sercado, pueblo donde hay mercado.
FIDEO: prnducto do h~rina de 
trigo.
FIESIA: tbrmino 
 popular 
 que se refiere al 
perlodo menstrual de 
 la
 

m. ier.
 
FRASOUITO: 
Una botella pequefra.
 
FRITOS: comida frita.
 
FRUTERO: 
 Arbol de frutos pequoftos, preferido por 
animales salvajes.
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GABETA: un cajbn de madera, o un plato para 
servir.
GANCHO: un instrumonto de niadera 
(hocho de 
una rama do Jrbol) que se
usa para juntar las hiorbas quo sor~n cortadas por ol machete.
GARROTE: un 
mazo, para golpear el granc 'eco 
o lao vainas para separar

el producto.


GLORIA: 
 un mal causado al habersa parado on un luoar donde ha cafdo el
 
rayo.


GRANILLO: grano partido del 
arro , usado pp a alimento do pollas.

GUINEO: una 
variedad de pl~tanos pequehos.

GUAYABA: 
 un rbol 
do frutos silvestro que tiene hojas que 
son usadas
para limpiar horidas, y cuya fruta so usa para 
la preparacidn de
 

jarabe para la tos

GUAPOIO: un .rbol ordinario usado para leAa 
en la regidn baja del
 

trbpico.
 

HABAS: cultivo do vaina
 
HACENOADO: terratenionte.
 
HESTORAOUI: 
un 
Arbol cuya resina se 
usa para preparar un expectorante.HILERA: una fila do un 
cultivo que ha sido plantado en combinacidn con
 

otro cultivo.
 
HIERBA MATE: 
una bebida popular en los pafses del cone sur.
 
HIERBA MATICO: un arbusto
 
HITA: un mosca que ataca las ayes.

HORNEADO: productos cocidos en 
el horno.

HOROUILLA: herramienta ayjcola en 
forma do horqueta.

HORTALIZAS: 
verduras.
 
HOJAS: hojuelas do trigo.

HORCONES: 
palos de madera, parantes de una 
estructura.
 
HORNILLA: fogdn
 
HORNO: horno
 
HOZ: herramienta agricola con 
haja afilada.
 
HUIRO: residue de la coronta del 
maiz.
 
HUMINTA: 
torta cocida al vapor.
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INGENIO: molno de arroz.
 
INJERTO: cruce de plantas.
 
ISIGO: Arbol con una resina medicinal que cura los calambres de
 

mdsculos y el dolor de abddmen en las mujeres.
 

JACHI: residuo, sedimento, hollejo.
 
JACHISINGO: residuo adn mas fino.
 
JACES: und carga entre las brazos, dfcese de la carga de yuca (pedazos
 

de tallo) usada para el transplante.
 
JAZAYES: canasta amplia de forma oval hecha de hojas de palma del
 

motac6, usado para actividades de secado al sol de la cosecha o
 
para guardar litensilios para comer.
 

JIBID: un Arbol de donde be nacan las cenizas aparentes para la
 
preparacidn del jabdr do lejfa.
 

JOCHI: un animal salvaje parecido al tapir.
 
JOZA: una hoz mas pequeha.
 

K
 

K'ANALLA: un horno hecho do ollas de cerdmica en desuso, usado para
 
tcstar granos.
 

K'EPI: lo que uno puede cargar entre los b;azos.
 
KOUCHO: sedimento en el fondo de una olia, un sub-producto de la chicha
 

de maiz.
 
K'JONA: rodillo.
 

L
 

LAGUA: purb.
 
LATA: envase de metal de cerca de 5 galanes de capacidad, usado para el
 

acarreo de agua o para remojar diferentes artlculos.
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LATADA: 
1o que puede contonei una lata.
 
LEJIA: agua do crniza.
LEJIA SIMPLE: 
 tercera destilacidn del 
aqua de ceniza, usada para hater
 

jab6 n. '
 
LIBRA: 
medida de peso equivalente a .425 gramos.

LOCRO: guiso.
 

LL
 

LLAMAR EL ANIMO: Ilamar al espiritu, una cura traditional para aiguien

que sufre de susto.
 

LLAJHUA: una 
salsa picante hecha de 
tomates y ajf picante.
LLIJLLADA: procedimiento en el 
qup so coloca a la mujer 
a punto de dar a
luz sabre una manta y se le alza en 
el aire para alinear el fete.
 

M
 

MACRORORO: 
una planta, usada para preparar aceite para masajes.

MAIZ: mafz
 
MAIZ EN CHALA: mai'z con hojas.

MAJADITU DE ARROZ: 
arro hervido.
 
MANGO: fruto tropical

MANCHA: una 
pequefta porcidn de tierra que ha sido sembrada; suciedad.
HAND: maze usado para moler 
en 
el tacd; tambien Ilamado manija

MANTEL: 
tela para cubrir la mesa.
 
MALOJO: 
residua, hollejo; igual que el .jachi.

MATE: infusibn
 
11AZACO DE YUCA: 
yuca machacada.
 
MARAZO: intermediario en la compra-venta de ganado.
HALVA: 
una planta qup tiene rafces usadas coma medicina para limpiar el
 

estimago.
 
MAZORCA: una unidad de mafz.
 
MAIZ CURTIDO, MAIZ PELADO: 
malz sin c~scara.

MANOJO: 
lo que puede ser contenido en una manu.
 
MENUDENCIAS: 
untrahas

METRO EN CUADRO: un tipo de siembra, donde los lugares de siembra 
estan
sepo.'ados par 
un metro entre 4ilas e hileras.

MACHUCADA: 
hecho purd a papilla.
 
MANI: fruto
 
MEDIO CUARTO: 
 una madida de 9tea equivalente 
a las 1,250 metros


cuadrados a 1/8 de hectrea.
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MONTERA: us;do par.- uabalgar sobre el animal.
 
MONTE: boSque.

MOREAR: hacer rotaridin 4J galnado de un lugar 
 de pasta i otro.
 
MOTERO: ta::i usando una 
mote.
 
MORDAZA: molino primirtiva para exprimir la 
carra de azdcar. 
MOTACU: Arbal de palma 
natural del tr~pico, cuyas hojas son usadas 

coma material para tochar casan, y u tronco para tablas de madera. 
IIILLO: un mineral usado en ofrondas quL se quenan. 

N
 

NUDO: ojo, nacimiento de planta.
 

OCORO: un 4rbol usado para leha y su fruto usada para bebidas.
 
OLLA: recipiente para cociriar.
 
OINZA: medida de peso, 8 onzas oquivalen a una taza.'
 
OVILLA: un rbol 
 cuya corteza una vez cortada en tiras 
se usa para
 

amarrar material.
 

P
 

PACAY: un Arbol usado para leha, {ruto es
su comestible.
 
PACHIHUA: hojas de la palma de motacO,usado para techado.
 
PAICHANE: Arbol quo produce cenizas apropiadas para preparar jabbn.

PAILLA: una olla grande 
PALA DE CARPIR: una herramienta agricola usada para 
deshierbar.
 
fALIIEADA: 
hacer bolas de masa.
 
PAN: producto harneado hecho de 
 harina de trigo y/u otras
 

harinas. 
PANADERA: vendedora de pan. 
FALOMILLO: un arbusto. 
PAPA: un tub~rcuLo. 
PAOUIO: un Arbol de madera dura. 
PARADO: de pie, tdrmino usado para describir la compra de ]a cosecha
 

a~n en el campo.
 
PARADERO: Linposte vertical.
 
PASTO: pastizal..
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PASTO COR1 I c,-rh. u,,ida cmo medicina para 
PASAD A: la I,'0a - ui, dirn:cibn; 1o mismo que
PASTILLA: c.kjo ,i , dn iar. co.i1 a-ir el queso. 
PATASCA: un qpi so hc o de Ioa b.z a do c erdo. 

1impiar 
crLzada. 

eI (itera. 

PARRILL.A: 
PAUJ -RO: 

iritrumien 
tn m.ircrj 

d metaI imntrocruzado usada 
de ia,dera para colgar ul mai'z 

en Ia 
a ser 

cocina, 
secade con su 

PEL D RA: tul n P i ra, caf ' . 
:una d 

FEll: un t ipo do anaal, .l]vaji'. 

PE G tnano la' os. 

PELE: -in valor.
 
PELLEJ0: cuoro de 
un animal inclufda la lana, usado una
como alfombra a 

cnlcha para la .;illa do montar. 
PESTE PUoI:I: en Fornedad que ataca a Ins cerdos. 
PIE: extremidad in n,io- la baso do un injerto.
P LON: contrapeso , us ado pa r m cu Igar I a ba I anz a n r omana. 
PINON: on arbustn qut, produce Ln fruto usado coma purgante. 
PINTON: col a'- rojo, s er)al de frula Madura. 
PIRHUA: forma de almacenariento, hacinado. 
PISO DE'EPRRO: superficie do tierra.
 
PITON: madora para lefa.
 
PI PA: fruta tropi-.a , anani;t ,L 
 n , tn grope do unidades de maiz 

qu, estan anarrados junto
PICADITO DE YIU:A: cei da do -uc-ipicada, quo so sirvo usalmente con

pescado. 
PLANTA PARADA: vender la nosechi adn no r.c qida, sin medir la
 

produccibn.
 
FLAhT/lCIONi: un Alr",a plantada, Uoa hu -rta.
 
PFRECIO DE REFUGiU: prcio de ven.ca quo garartiza un procit, mfnimo al
 

productor.
 
PRESA: pieza do ave a came. 
PLATANO: fruta tropical. 
POLLERA: falda usada par las mujeros de la zana rural de Bolivia. 
FUNZON: 1utrram enta agrIcoia usada para ;,mbrar, 
PUJANTE: purgante. 

QUEBRADA: arroyo
 
DUEMADA: tarea de limpieza y barbochado de la tiorra que incluye el
 

quemado de la maleza.
 
QUESO: queso.
 
0UESILLO: requesbn.
 
OUINTAL: unidad de medida equivalente a 100 lbs. a 4 arrobas.
 
12UIFOR : canaita usada on la cosecha de caIt, cuando est Ilena del
 

fruto del cafeto pesa el Pquivalonte de 14-16 libras.
 
GUEPICHAINA: saco usado para cosechar. 
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R
 

RACIMO: grupo a cabeza de bananas a pltanos.

RALLADOR: utensilio de Locina usado para rallar queso.

RASTROJO: residuas de 
)a cosechado.

REVENDEDOR; intermediario, 
uno que compra articulos para la re-venta
 

aprovechando de ganancia.
 
RETOFIO: 
nuovo brote, v~stago.
REDUCCION: tipa de reservacidn lndfgena operada par los Jesuftas
 

Espaholes
 
REPUJAR: trabajo en 
cuero, bajo relieve.
 
ROMANA DE VARILLA: balanza que se cuelga

ROMERD: hierha usada 
para mates y para condimentar la comida.
ROSQUITA: ara de masa, tira redonda de arcilla usada para hater pie:as


de cer~mica.
 
ROZADA DEL CHUME: 
carte de arbustos, actividad de limpieza de 
la tierra.
 

S 

SARANDA: colador, 
una malla usada para cernir el hollejo del arroz.
 
SABAYONES: gusanos de tierra.

SALMUERA: 
 remedio para la fiebre, hecho de A)ka-Seltzer, jugo de 


agua de ceniza usado para hacer
 

limdn 
y alcohol. 

SALADERO DE CUEROS: choza donde los cueros de vacunos son saladas 
secados. 

SAPALME: arbol usado para lela. 
SANJTIAGUERO: curandero tradicional. 
SEGUNDA LEJIA: segunda destilaciJn del 

lejia.
 
SEMBRADORA: sembradora mecdnica.
 
SIERRA: herramienta 
can una hoja aserrada.
 
SINGANI: licor df?uva.
SITIAJE: impuestn de mercado, 
 a ,er pagado par el espacia que ocupa el
vendedor de acuerdo al 
volmen de articulos que sern vendidas en
 

ese lugar

SOLERA: una viga portante a roda lo largo de 
la estructura.

SOPA: 
comida popular, hervido de agua, verduras, etc.

SUERO: 
liquido producido durante Ia preparacidn del queso.

SUELA: cuero
 
SUR: el punto cardinal, un viento que viene del 
Sur-usualmente bastante
 

frio, igual que surao.
 

266
 



SURAZO vionto frio que vienc Jel sur.
 
SURCO: 
lIfnea dojada par ol a;ado vn la tiorra, dande se sembrard. 
SUMAOUI: arboil cuya cortc.::a s. usa para toftir cuoros. 

TAPLA: boaal que perrnic" a ternero pastar poro no mamar. 
TACU: mortera do madera para labares de molionda, usado con un palo,
 
TACUZADA: una carga para miolor en el tacL.
 
TACHO: un envace de leche,
 
TAREA: una uridad de medida de tiorra oquivalente a 1000 metros
 

cuadrados.
 
TAJIDO:, un airbal do madera dura cuyas cenizas so usan para hacor
 

jabbn. 
TALA ARhTERIA: artiCul as do .urra. 
TALADARFTERO: Artesanu del cuero. 
TASEOUI: un rbnl cuya ccni:., ii usin pare hac-r jabbrn de lojia. 
TAPCA: una frcdora dUra usada par. hacor postes hundidos on la tierra. 
TARAGUITO: un Jrbol unado para o1-(.
 
TATU: animal ailvijo L irecido al ccmadill,).
 
TEIRNERO. cria 1 .
d ILc 
TIESTO: parril I pira hacor torl:ai. 
TIPA" un Arhul rvu'as c niza son u.aiJ:.i para hacer lojila. 
TIPINA: curhil] c do nad, ra usado para desqra-i r eri:arcas de nalz. 
TIRANTE: viga que r- coloca a In largo nara sostorner las viguetas on una 

constr ucci dn. 
TORTILLERO: un plato para hactr tortillasi. 
TOTAl: crbol de palr~a que produce fruta quo puedo ser procesada coino 

aceite nedicinal, cu'ios vainas san usadas tco icrraje para animales. 
TOLDO: onvase de loa r emilla d9 una 5eobradora meOcnica. 
TIERRA DEL HIOIFMGUERO: arcilla alrededor d.-2 un hnrrmiguorr), usada para 

hater piezas do cerAnica o cl h-rno dJo qtvomado do cer ,i(ca. 
TROMPILLO: rbol de madera dura. 
TRONOUERO: caiidr que carga tronco. 
TRAZADO: machete.
 
TRATO: contrato.
 
TRAPICHE: molino donde 
se oxtrae el juga do la caha de azdcar. 
TRIGO: grano 
TRANCA: poste de madora quo impide el tr~firo vehicular del camino. 
TUJURE: alimenta cocido en agua do coniza. 
TUMBADA: actividades de corte do arbales en In limpieza de torrono. 
TUVERE: rbol con hoja5 que son usadas para curar dolore; do cabeza. 
TUNA: cactus.
 
TUFRIL: cilindro inptllico, do cerca do 51)galones do cipacidad.
 
TUTUMA: calabaza.
 
TOTUMADA: la quo puedu contener una calabaza.
 

267
 



U
 

URUPES: cernidor redondo.
 
URUCU: achiote, usado para teftir la comida de color rojo.
 

V
 

VAQUITU: abanico de hojas de palma en farma de bandera para ventear 
el
 
fuego.
 

VIRAVIRA: hierba usada para mate.
 
VERDOLAGA: Arbol preferido para hacer carbon.
 

y
 

YARAGUA: pastizal cultivado.
 
YEMA: brote.
 

z 

ZONZO: bolas do 
masa de yuca ensartadas en una varilla.
 
ZAFRA: cosocha de cafra de az2car.
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