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INTRODUCCION 

Este "Anilisis de las Caractersticas Socio-economicas de las Colo
nias" estudiadas, est' basado en los datos recogidos por los 'investigado
res del Estudio de Colonizaci6n de enero . abril de 1962 en Santa CruzCha
pare y Caranavi. 

El acuerdo de este Estudio fue suscrito por el Convenio N' 511-84-248 
de fecha 30/11/61, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Campesinos, el 
Ministerio de Econom:ra Nacional de Bolivia, The United States Agency for 
International Development (Bolivia) y las Naciones Unidas. Responde al in
teres de las organizaciones firmantes para. quo se realicen en Bolivia estu
dios de caracter socio-economico y socio-cultural en zonas de Colonizaci6n. 

Los principales procedimientos y actividades quo llevo a cabo el Pro
yecto de Estudios de Colonizacion fueron los siguientes: 

1. Formulaci6r de hip6tesis. El proposito del estudio an las tres zo
nas do colonizacion de Bolivia fue considerar con el mayor interes al ele
mento humano colonizador, en relacion con el cambio bio-cultural quo se

estd operando en Al a traves del proceso de asentarniento. Las hipotesis for
muladas a este respecto pueden resumirse en: a) adaptacion del campesino,
especialmnente de las zonas altas y de los valles a las zonas sub-tropicales 
y tropicales de colonizaci6n no constituye un problema para el desenvolvi
miento de la colonizaci6n, b) especialomente si esta adaptacion al nuevo me
dio ambiente bio-cultural es facilitada por un programa de Desarrollo Rural. 

Los resultados del estudio no solamente son positivos a este plantea
miento sino quo tambien dan pautas para la reestructuracion y gaum'iraito
del futuro desarrollo de la colonizacjon en Bolivia. 

2. Preparaci6n del m'todo y tcnicas de investigacion. Por Limitacio
nes de tiempo, presupuesto y personal tecnico, se opts, desde el principio,
 
por trabajar en el campo sobre la base deencuestas. Para esto, so prepara
ron tres tipos de cuestionarios: 

a) Cuestionario sobre temas seleccionados de la vida de un colonizador 
y su familia antes y despues de su asentamiento, aplicable a colonizadores je
fee de famiLia. 

b) Cuestionario para conocer la organizacion social y econonica, apli
cable a administradores, li'deres, organizadores o representante 
 de las colo
nias a estudiarse. 

c) Cuestionario biografico, aplicable a colonizadores seleccionados. 

Asimismo, se recolectaron, bajo sistemas ordenados, datos de entre
vistas directas y observaciones sobre: condiciones geogr ficas y agrol'gicas;
caracteri sticas econ6micas y referencias hist'ricas; datos demogr~ficos;
condiciones de escolaridad, estado civil, saLud, lengua y religi6n; formas de 
rnigracion en general; y organizaci'n social y econormica. 
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3. Preparacidn del personal de investigacl6n. So escogi6 un personal 
de 18 miembros para el estudio con experiencia previa en investigaci 6n so
cial. la rmayoria de ef, antes de salir al campo, recibi6 un cursillo b!sico 
sobre Teorfa de la Investigacidn Social, Metodos y Tecnicas en la Investiga
cion de Campo, Sociologia Rural, Economfa Agricola, Colonizacioi y Antro
pologi'a Social y Aplicada. 

4. El estudio. En el mes de enero de 1962, los investigadores fueron 
agrupados en tres equipos para trabajar simultdneamente en las zonas do co
lonizaci6n de Santa Cruz, Chapare y Caranavi-Alto Beni. El estudio fue rea
lizado entre el 15 de enero y el 15 de abril de 1962. 

5. Durante el trabajo de campo y despues do ef fueron ordenados los 
datos de los cuestionarios sobre temas seleccionados de la vida de los colo
nizadores y sus familias antes y despues de su asentamiento, aplicables a 
colonizadores jefes de familia (2. a), y preparados para su publicaci6n con el 
nombre de TABLAS ESTADISTICAS. 

La primera parto del estudio incluye el inforrae del Director y las Ta
blas Estadi'sticas anteriormente ixdicadas.
 

Esta segunda p rte, el anilisis de los datos en general, que pudo no ha
berse realizado debido a circunstancias imprevistas que se presentaron, as 
l1ev 6 a cabo gracias a la comprensi6n y colaboraci6n de los seftores Ministros 
de Economia Nacional, A lfonso Gumucio Reyes y de Asuntos Campesinos, Dr. 
Roberto Jordan Pando y los personeros de The United States Agency for Inter
national Development (Bolivia). Asimismo, se agradecen las gestiones y co
laboracion de los sefiores Ing. Fadrique Mufnoz Reyes, Dr. Jorge Arze Sala
zar y Roberto Gumucio Amnistegui. 

El analisis interpreta los fines originales del Proyocto de Estudios de 
Colonizacion. Asimismo, procura relacionar los datos recogidos usando un 
metodo de integracion de factores bio-culturales. Empero, los coceptos 
vertidos en este trabajo representan I opinion personal de Los autores, quie
nes han participado en los Estudios de Colonizaciox. 

Es de esperar quo el "Analisis de Las Caracterristicas Socio-econ*mi
cas de Las Colonias", cuyos resultados positivos sobre la posibilidad de adap
tacidn bio-cultural y desarrollo socio-economico del colonizador y sus suge
rencias para una reestructuracion y plane.miento de Ia colonizacion, oea un 
aporte mas a los programas de Desarrollo EconO6mico y Social de Bolivia. 
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1. - PERSPECTIVA HISTORICO-GEOGRAFICA 

A. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

UBICA CION 

La colonia Cuatro Ojitos comienza.a unos 3 kil6metros al norte del 
pueblo de Mineros, el cual se encuentra a unos 35 kiLometros de Guabira y 
a 90 kilo'metros de la ciudad de Santa Cruz. La colonia, se extiende 15 kilS
metros al norte hacia el r'o Chane' y 3 kil6metros al norte del mismo rio, te
niendo un area total de 17. 000 hectAreas. 

Cruzan la colonia de our a norte dos caminos principales, uno que
sale del pueblo de Mineros sobre el cual estan situados los dos centros comu
nales importantes de la colonia: Cuatro Ojitos, a 8 kil6metros de Mineros y

Puesto Fernandez a 5 kil6metros al norte de Cuatro Ojitos. EL otro camino,
 
parte de donde comienza la coionia y va hasta Puerto ChaneS, que es otro de
 
Los centros comunales de la colonia. 
 Este camino sera en el futuro, la princi
pal avenida de la colonia. 

TOPOGRAFIA Y SUELOS 

El relieve, en un 85 por ciento del total, es piano con un 15 por ciento 
ligeramente ondulado. 

Los suel os conforman un mosaico de clases diferentes, variando des
de arenosos hasta arcillosos. Los franco-arenosos y franco-arcillosos repre
sentan aproximadamente el 50 por ciento de los suelos de La zona. Los suelos 
no presentan problemas de erosi6n. Los que con aledaflos al rl'o ChaneS estin 
sometidos a inundaciones periodicas y, los terrenos situados al noreste z Los cam 
bio s de cauce dot rio Grande. AL oeste de la colcnia, hay problemas de inun
daciones y curichalec por el rio Piray. Con todo, un 70 por ciento del area de 
la colonia no presenta probLemas a la pioducci6n agricola en cuanto al drenaje. 

Los suelos en general contienen un considerable porcentaje de materia 
org~nica; en consecuencia, tienen una fertilidad bastante buene., aunque no de 
primera clase. 

Los cambios de texturas de los suelos dentro de la colonia, bacen que

dentro de una faja o 
de un lote hayan varias clases de eLLos con diferentes capa
cidades agrilcolas y exigencias en cuanto a medidas apropiadas de produccion 
a
gricola.
 

CLIMA 

No hay datos metereologicos para la zona, pero interpolando Los exis
tentes para la regi6n, en la colonia habria un promedio de precipitaci6n anual 
de 1. 300 mLfinetros, con una temperatura anual media de 24 grados C. 

En general, el clima es tropical, pero La variaci6n mensual y anual de 
la precipitaci6n hace que la zona sea insegura en Los moses claves para la agri
cultura. 
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VEGETACION Y AGUA 

La vegetacln natural de la zona es de monte medio-alto con las siguien
tee especies principales: curupa4, guayabochi, bibosi, blanquillo, amarillo, a
choo, sipapote, ajo, yesquero y tajivo. 

El barbecho, as" comc las yerbas, en esta zona, crece r~pidamente. 

El ague para el uso domestico, se encuentra, generalmente, en fuentes 
subterr~neas. Existen tres principales pozos situados en Los centros comuna
lea de in colonia: Cuatro Ojitos, Puesto Fernindez y Puerto Chane. 

B. CARACTERISTICAS HISTORICAS 

I.a zona que ocupa la colonia fue considerada, en principio, tierra baldfa, 
por constituir, hacen unos 10 aflos, extensiones no trabajadas de dos latifundios. 

La accion de la colonizacion de parte del Ejercito, teg6 a la region en 
1955 con eL prop6 sito de colonizar La zona. Para ello, se cre6 en Santa Cruz un 
Comando con una planta de oficiales y un cuerpo de soldados que trabajartan en 
estos programas especiales del Ministerio de Defensa, aunque el presupuesto 
era de ia Corporaci6n Boliviana do Fomento. Por causas adminiatrativas y pre
supuestales, al menos en el caso que nos ocupa, en 1958 la coonia pas6 a depen
der de la administraci6n de la Corporaci6n Boliviana de Fomento. Sin embargo, 
esta instituci6n continu 6 trabajando con conscriptos del Ejercito al mando de ex
oficiales para continuar, por una parte, el regimen militar para los conscriptos, 
y por otra parte, el perfodo de pre-colonizaci6n en Cuatro Ojitos. 

A partir de 1958, la Corporaci6n Boliviana de Fomento se hizo cargo de 
la colonia, y sus relaciones con el Ejercito continuaron a trav's de la dotaci6n 
anual de parte do ste de un ni'nero determinado de conscriptos que al mismo 
tiempo que cumplir con su servicio militar, trabajaron con la Corporacion Boli
viana de Fomento en sue programas do pre-colonizacon bajo el nombre de 
"Proyecto de Migraciones Internas 1 

Praicticamente, la Corporacion Boliviana de Fomento no tiene, hasta aho
ra, en su obra de colonizacion otro presupuesto quo eL del Proyecto de Migracio
nee internas. Es mas, ese presupuesto no llega a cubrir sino las necesidades de 
la tropa y no contempla items de ayuda a los colonizadores que van afluyendo a 
eus colonias administradas, especialmente en Santa Cruz. A simismo, tuvieron 
quo aumentar su presupuesto explotando parte de Los recursos naturahes de la 
zona, como la madera, en el peri'odo de pre-colonizaci6n. 

En 1957, comenzaron a Ilegar a Cuatro Ojitos los primeros colonizadores 
civiles que fueron campesinos trai'dos especialnente de Cochabamba, Potoefy 
Santa Cruz. 

Para 1961, la Corporacion Boliviana de Fomonto, retir6 sue contingen
tea militares de Cuatro Ojitos y Ia colonia pas6 a ser administrada di
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rectamente por su personal civil. Hay que tener en cuenta, a ete respecto, 
1o que se dijo anteriormente en cuanto a la falta de presupuesto para lo que 
podri'amos ilarnar la segunda etapa de su obra de colonizacion. Adernis, at 
expirar la administracion militar, se llevaron a otra colonia, donde se co
menzarta la etapa de pre-colonizacion, casi todos Los servicios de ayuda exis
tentes hasta esa fecha, tanto en materiales, como en personal. De este mode, 
la administracion civil tuvo que empezar nuevamente su artividad de coloniza
cion pero con muchos mas problemas que al principio, ya que en ese entonces 
habi'a mas de 500 colonizadores. 

A marzo de 1962, el nunmero de colonizadores en Cuatro Ojitos era aproxi
madamente de 675; habla un solo Ingeniero Agronomo y Jefe de colonia, y muy 
pocos servicios de ayuda. Tambien a lo largo de la colonia se ubic6 el area de 
los tres principales centros cornunales que tendrian que poblarse con el tiem
po. El primer centro comunal, Cuatro Ojitos, en febrero del presente aflo, fue 
practicamente abandonado por el cambio de residencia y administracion del Je
fe de La colonia a Puesto Fernande?. En este lugar, se esti construyenelo un 
centro de salud y se esti por recibir la eacuela que habfa en Cuatro Ojitos. 

La situacion actual de los colonizadores iremos analizindola en el curso
 
del presente informe.
 

C. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

En el aflo 1955, la construcci6n del Ingenio de Guabirg, que abrfa gran
des posibilidades al incrernento de la produccian de caila en la Provincia de
 
0. Santiesteban (Santa Cruz), y el no estar terminado el puente sobre el ri'o Pi
ray, otro de los medios do incrementaci6n agropecuaria del note do Santa Cruz, 
especialrnente de la Provincia IchiLo, parece que determinaron, en gran parte, 
la ubicacion de la colonia Cuatro Ojitos. Claro estS que existen otros iactores 
a este respecto que ser.in analizados ms adelante. 

El area de produccion alrededor de Guabir , lirnitada tanto por caminos 
como par costo de transporte de la cafta, no esti en relacion con el ndmero de 
productores que piden a dicho ingenio azucarero un cupo de entrega. La colonia 
Cuatro Ojitos, practicarnente, tiene estos dos problemas aunque a la fecha se 
haya mejorado el camino do la cclonia, de 35 kilometros a Guabiri. Con todo, 
el transporte de una tonelada de carla hasta este ingenio cuesta entre Bs.25.000 
y Ba. 30.000 que, sumados al costo de producci'n, arrojan una ganancia rnenor 
de la que era do esperarse en la colonia. Adems, los productores de cafla que 
estin alrededor de Guabira obtienen mejores cupos de entrega. 

En consecuencia, coma oastn Las cosas hasta el momento, I colonia ten
dri'a que hacer hincapie en Ia produccion de otros renglones agropecuarios coma 
el arroz, maiz, mani y la cri'a de ayes y porcinos. Sin embargo, pese a que el 
Gobierno esti tomando algunas medidas para controlar y entabilizar Los precios 
de algunos productos, como el arroz, la distancia de la colonia a los mercados 
principales y la falta de buenos caminos, tanto a la colonia como dentro de La 
misma, reducen sa posibilidad de mejoramicnto econormico. 
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Otro factor quo influy6 en la ubicacion do Cuatro Ojitos parece que fue 
el deseo que ten(a la Corporaci6n Boliviana de Fomento de ingresar pot esta 
regi6n con un camino de penetraci6n al norte de la Provincia, hacia Puerto 
Cuatro Ojos, bajo la direcci6n del Ejercito Colonial. 

La falta de uso de la tierra en el Area que actualmente ocupa la colo
nia influy6 tambien en su afectaci6n. Asimismo, la zona ofrecia.algunas posi
bilidades auxiliares para la explotaci6n de sus recursos naturales como la ma
dera, beneficio quo no fu,. usufructuado por los colonizadores sino por Ia ad
ministraci6n en el perfodo de pre-colonizacirn. 

Los servicios gubernamentales en Ia Provlncia 0. Santiesteban como 
escuelas, hospitales o postas sanitarias y centros de experimentaci6n agr(co
la, quedaron tambien, lejos del acceso de los primeros colonizadores, tenien
do la administraci6n de la colonia, a pesar de la falta de presupuesto que su
ministrarles estos servicios a la a Itura de sus pocas poslbilidades. 
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- II.- POBLACION 

A oCAMEZOY DISTRIBUCION DEMOGRAFICX 

No se disponen de datos exactos para calcular la poblacton de la colo
nia, en vista de quo no se realizS hasta ahora un censo y el estudio efectuado 
on marzo de 1962 encierra datos parciales de 8 de las 17 fajas de la colonia. 

Datos obtenidos para 1960 (1961,Arzo), dan a Ia colonia una poblacicn 
de 630 familias. 

Datos aproximados recogidos hasta marzo de 1962, on el curso del es
tudio, arrojan aproximadamente un total de 675 familias. 

El cambio demogr;fico en la colonia puede deducirse a travs de los 
datos del siguiente cuatro, recogidos on 8 fajas deade el aflo de su fundacion. 

O IC UADRO N 

--------------------------------
INCREMENTO DE LA POBLACION EN 8 FAJAS, CUATRO OJITOS, 1962 
Nombre de 

Las fjas 
Afto de 

fundacidn 
Poblaci6n on los 

.rimneros 10 mesa 
Poblaci6n a marzo 

d 1962 

Chorolque 
Vanguardia delSur 
Tunari 
Cotoca 
Cumali 
Copacabana 
Rocabado 
9 deAbril 

1955 
1956 
1957 
1958 
1958 
1958 
1959 
1960 

12. 
18 
--
20 
--

5 
18 
12 

43 
32 
30 
60 
83 
13 
41 
21 

TOTAL .... 
 323
 

Tomando los datos cornpletos de 6 fajas del cuadro anterior, as puede 
calcular que desde sus afios de fundacidn, en conjunto, su poblaci6n aument6 
aproximadamente on un 150 por ciento. 

A pesar de que la poblaci6n de Cuatro jitos, os mayor que la de cual
quier otra colonia del Departamento de Santa Cruz, su densidad, de acuerdo a 
las tierras favorables al asentamiento en la colonia, parece que lego a su 1i
mite. Ahora bien, un mayor asentarniento implicarta una nueva red de caminos 
de penetracion, especialmente hacia el norte, cruzando el rfo Chand. Peropes
ta posibilidad tiene desventajas por su mayor aislamiento y desfavorables con
diciones para la vida. 
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B. PROCEDENCIA 

La mayor parts do Los colonizadores vinieron a esta zona, al principio, 
do Los Departamentos de Potos(, Cochabamba y Santa Cruz. Entre 6eros, vi
nieron safreros de la region de Tupiza (Potosil quo sran precisamente de los 
braceros que bajaban a la Argentina para la zafra de la carla. Ademis, el he
cho do venir a Las zafras de Santa Cruz constituy6 para Ios administradores 
de la colonia una especie de prueba y propaganda de la zona. 

Posteriormente, hubo afluencia de otros lugares del pats, especialmente 
de Las zonas de los Vallee; pero tambign se encuentran en la colonia, coloniza
dores provenientes del Altiplano de La Paz, Oruro y Potost. Asimismo, hay 
numerosos colonizadores orientales. 

No todos ellos proceden del campo; hay muchos de las minas, como la 
Chojlla en La Paz, y tambien hay colonizadores que hicieron su servicio milt
tar en la colonla durante el pertiodo do pre-colonizaci6n, aunque a la fecha, quo
dan do elos un 5 por ciento. 

Los resultados de las entrevistas, a este respecto, presentan mayor por
centaje de colonizadores de Los Valles Centrales que de cualquier otro Lugar; 
sin embargo, no hay mucha diferencla con los provenientes del Altiplano. 

Los mismos datos, en resumen, hasta marzo de 1962, nos dan lou siguien
tea resultados: 

Numero de en- Vallee Alti- N.S. N.S. Ciudades Sin 
trevistados -- lano Yunsa. Llanos Datos 

72 28 22 3 13 5 1 

Es de notar adoms, que 47 de los 72 entrevistados no han Ilegado a la 
cotonia desde su lugar de nacimiento, sino que antes ban estado trabajando on 
otros lugares, como por ejemplo: 25 como agricultores, 10 como obreros, 8 
como mineros y 4 como comerciantes. 

Los datos del aflo 1960 (1961,Arze), registran ton siguientes lugares do 
procedencia do los colonizadores de Cuatro Ojitos: 

Santa Bent Pando Cocha- Tupiza Tarija La Paz Potoof Oruro 
Cruz - . bamba 

208 5 1 239 75 'S7 36 38 
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C. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

COMPOSICION 

El 80 por ciento de los colonizadores es de campesinos agricultores, 
aymaras y qu~chuas. Un 10 por ciento es do mineron y el resto de comer
ciante y obreros. Se nota on la colonia que los grupos indigenas han Ilega
do a la zona trayendo consigo muchos do sue patrones tradicionales y formas 
de vida. 

Parsce quo el tamaflo de la familia, on promedio. em de 5 mienmbros,
 
not~ndose familias que tienen mas do 10 miembron.
 

En la composician de los pequeflos grupos de colonizadores, quo en n
mero de 17 fajas forman toda Ia colonia, se nota tambien quo tienden a agru
parse no solamete do acuerdo at lugar de nacimiento o procedencia aino tam
bien par familiab amparentadas de una mima zona de nacimiento o proceden
cia. As&# algunos grupos estgn formados hasta pot miembros do 5 familias 
emparentadas entre si. Este hecho contribuye a la mejor convivencia, a la 
facilidad de Ia ayuda mdtua y a la baja de posibilidades do conflicto durante
 
el proceso de adaptaci6n y asimilacion.
 

El rol social en la colonia, a pesar de los diferentes lugares de naci
miento y procedencia de sus pobladores, se desarrolLa on un ambiente de inter
relaciones de ayuda mdtua, notandose entre los colonizadores del interior y
tos nacidos en el Oriente la adaptacitn de pr~estamoo culturale quo estin pro
curando una mayor homogeneidad, at menos en su adaptacion a las nuavas for
man econ6micas de vida. Este proceso inicial de asimilaci6n conformarS, con 
el tiempo, no s6lanmente un tipo de aculturaci6n on la colonia, sino tambi6n el 
desarrollo de la mezcla de elementos culturales quo tendri'a quo estar toman
do en cuenta en la planificaci6n de los futuros programas de desarrollo. 

EDAD Y SEXO 

Con los datos suministrados pow tos 72 jefes de familla entrevistados, 
se podrfa conformar una piramide de edades par sexo quo mostraria grifica
monte la estructura demogrifica, on forma do muestreo, de las 8 fajas ostu
diadas y de la colonia on general. Para ello, se ha reunido la edad y sexo del 
jefe de familia, mu eoposa y sue hijos, no pudiendo incorporarse a otro tipo de 
parientes y demos personas quo viven en la caoa de un jefe de familia. ( Ver 
Piramide Demogr~fica, adjunta) 

A travs de estos resultados so podrian sacar las siguientes conclueto
nes: 

1. Aproximadamente .1 5P por ciento de los varones (90 do 183), pueden 
sew considerados come Ia fuer.za do la mano de obra on la colonia, vale decir, 
de 16 aflos para arriba. 

A este respecto, conviene aclarar quo las mujeres, ospecialmente entre 
lo aymars y qu'chuas, no participan directamente en los trabajos agrfcolas. 
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2. De los 91 varones de 16 aflos o mas, 20 son hijos y no jefes do familia. Hay que tener en cuenta que con los jefes de familia los quo poseen la dotaci6n de la propiedad. haciendo que actualmente, de acuerdo a esta.muestra, 
mas del 20 par ciento de la presente fuerza do la mano do obra ccuatituye Un
potenclal, en un futuro cercano, do jefes de familia y propietarios. 

3. Aeinismo, la piramide demoagralffa i.,,metra on f orma marcada la
existenca de un elevado porceutaje de j 6 venes varonem actualmente entre los 
7 a 15 aflos. 

Este grupo aumentara, en poco tiempo, la fuerza actual de la mano de
obra y si se queda en La colonia, presentara problemas con relaci6n a a tenen
cia de la tierra. Par esta raz6n, se puede pensar que este grupo conatituya, en pocos aflos, una fuente de futuros colonizadores en el Departamento de Santa
Cruz. Con todo, tomando en cuenta estructuras semejantes en Las demans colonias del Departamento, este fen6meno demogr~fico y social es de importante
consideracian en la planificaci6n del future desarrollo de las colonias de San
ta Cruz. 

4. La presi'n demografica actual, que se incrementara en el futuro con un porcentaje elevado de j6 venes y niflos, requiere La responsabilidad de los
padres y de la administraci6n de La colona, en el suministro de servicios, co
ma escuelas, atenci'n sanitaria, asistencia social, mejoramiento del hogar, etc. 

5. Se nota tambien que el predominio de hombres mayores estg entre los
20 y 29 aflios de edad, do donde parece que este grupo es el mas empeflado y
condicionado a aventurarse a migrar a zonas de colonizacio'. 

6. En general, no hay una gran diferencia en la.proporci6n entre ambos
 
sexos.
 

ESTADO CIVIL 

Con los data. de las 72 entrevistas a jefes do familla, soe han podido obtenor los siguientes cuadros del estado civil de sus familas. Los resultados delos mismos pueden ser aplicabLes a la colonia en general, siendo esta una rues
tra repres entativa. 

CUADRO N II 
ESTADO CIVIL DE LOS JEFES DE FAMILIA Y SUS ESPOSAS, CUATRO OJITOS, 

1962 

ESTADO CIVIL HOMBRES MUJERES--- Niimero Porcentaje Nuomero Percentae _
 
Solteros 5 7,0 1 1,6

Casados 
 60 84,5 59 96,8
Divorciados 2 2,s 0 -,-
Viudos - --- - 4 4 7 1 1,6
 
TOTALES 
 71 100 61 100 



Nota: 	 En este cuadro no aparecen respuestas para 12 personas: I hombre y
11 mujeres. 

Entre los casados, parece qua la mayor parte son utiones libres; sin 
embargo, en el cuadro se han considerado como casados tanto las uniones Hi
bras como los matrimonios formales. 

CUADRO III 

ESTADO CIVIL DE LOS HLJOS DE LOS ENTRE-
VISTRADOS (entre los 16 y las 24 afios), 1962. 

,---------------------------------------r,---------------------a a 
:EstadoCivil H 0 M B R E SNfimero Porcentaje , 

M U J E R E S:
Nunero Porcentae 

Solteros 18 94,7 12 : 92,3 
'Sin datos 1 5,3 , 1I , 7.77 7 

'TOTALES a 19 100 13 :100 

Se consider6 los 16 alos para calificar a un joven como soltero por 
razones culturales que promedian esta edad entre los campesinos del Inte
rior como los nacicos en el Oriente. 

Sumando los solteros jefes de farnilia y solteros hijos de 16 aflos y
m1as, el porcentaje que arrojan en la muestra de las 8 fajas estudiadas an 
del 26 por ciento. En la misma forma, el porcentaje de solteras mujeres es 
del 18 por ciento. En conjunto, los solteros y solteras arrojan un 22 por
ciento del total de hoinbres y mujeres de 16 afios y mas. 

En nuimeros redondos, hay un 95 por ciento de hijos solteros entre
los 16 y 24 aflos, edad generalizada en 6l agro para el matdhnonio. Los pa
trones culturales que los campesinos del Interior traen a la colonia, bacon 
que cuando un hijo var6n toma estado de matrimonio procura establecerse 
en su propio hogar, lo cual significarla dividir el lote con su padre, soll
citar un nuevo lote, o buscar otros medios de vida. Cabe notar que en Cua
tro Ojitos un lote de 20 hectaireas no ofrece posibilidades de divisi6n entre 
los hijos. Ademas, por ahora la expansion territorial dentro de la colonia 
en general est' limitada. 

En 1961, se casaron 8 solteros de las 8 fajas estudia4as. Se espera 
que este numero se incremente en el futuro cuando as consolide el asenta
miento. 

SALUD 

1. Algunos aspectos culturales pertinentes a la salud: 

Le vivienda: El tipo de vivienda maos generalizado en la colonia es el 
que caracteriza a la vivienda rural del Oriente. Sin embargo,so puede notar 
quo las viviendas de los colonizadores son mns amplias, mas ventilada y a 
menudo compuestas de dos piezas, con sus carnas situadas por lo general en 



un lugar elevado que puede ser el entre-techo. La cocina se encuentra iue
ra do los cuarto vivienda. Para ambas construcciones, los colonizadores, 
en su mayor parte, sobre todo al principlo, emplean exclusivamente los ma
teriales que ofrece la zona: techo de motact sobre cuatro o seis horcones 
-segun el tamaflo de la casa-, paredes de carrizo solo, de carrizo con barro 
exterior o simplemente con tablones, y el piso de tierra. 

El luger determinado para la cocina, que puede ser un simple jacal, 
tiene un fogon bajo sobre el piso de tierra, y los pocos utensilios de cocina 
que poseen, generalmente de ceramica y madera, no guardan las condiciones 
higignicas que ser an recomendables. 

El agua para el usa dome'stico constituye otro de Los problemas para 
Is salud. Existen en la colonia tres pozos, uno de ellos de bombeo, situado 
en el centra comunal de Cuatro Ojitos. Estos pozo suministran agua a los 
que estan cerca de los lugares de su ubicaci6n. Los colonizadores on sus 
lotes utilizan el agua de norias rusticas con excavaciones de poca profundi
dad y sin resguardo. Asimismo, muches se van obligados a 'ear el agua de 
los curichales, 

Otros problemas son: que muy pocos tienen Letrinas y quo las aguas 
servidas y la bas ura son arrojadas indiscriminadamente rIrededor de la ca
sa.
 

Finalmente, los animales do cria, como gallinas y cerdon, no estgn ais
lados de la vivienda. 

En consecuencia, las condiciones higignicas do la vivienda son lamen
tables, y contribuyen a la alta incidencia do enfermedades en la colonia.
 

La dieta: Los colonizadores do Cuatro Ojitos, en su mayor parte, li
mitan mu dieta a los productos quo producen en sue lotes. No acostumbran
 
comprar muchos alirnentos preparados con arroz, yuca, masz y frutas coma
 
platanos y paltas.
 

Los pocos quo cri'an gallinas prefieren mas bien venderlas o criarlas
 
pars poder vender los huevos. Asatambign, la crfa de otros animales, come
 
porcinos y vacunos, es casi nula.
 

Los productos derivados, coma leche y queso, estgn ausentes de la die
ta del colonizador. 

La pesca ea la regi6n es limitada, y Io3 colonizadores no acostumbran
 
toucho usar el pescado en sus dietas.
 

Aunque so nota entre algunos colonos el cultivo de algunas legumbres 
y papas, Ia mayorxa no solamente no las cultivan sine quo tampoco las coneu
men, porque prefieren venderlas. 

As, pues, la dieta del colonizador de Cuatro Ojitos carece especialmen
to de protemnas y minerales. 

La falta de una dieta alimenticia y la presencia de afecciones, princi
palmente intestinales, influyen en la mayor incidencia de enformedades a
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'nemicai y bronco-pulmonares. Este lecho,, obviamente, reduce la capacidad 
de la fuerza de la mane do obra. 

No cabs duda que este panorama pertinente a la salud tiene su inicia
ci6n en la cultura'de los colonizadores, pero tambien es cierto quo no han 
existido servicios quo ayuden a la adaptaci6n bio-cultural de los mismos. 

Ademis, para el mejoramiento de las condiciones do vida en vivien
da, vestido y alimentacien, so requiere un programa mas de caracter educa
tive quo de inversiones costosas. 

Los programas de desarrollo de la comunidad qu esatin tomando en 
cuenta areas rurales podrfan extender su actividad, on este sentido, hacia
 
las zonas de colonizaci6n. Asimismo, las inversiones de ayuda para el fo
mento do la colonizacion deberian tambien hacer hincapi6 en estes proble
mas.
 

2. Incidencia de la enfermedad 

Los datos quo so han obtenido, a ste respecto nea presentan un pa
norama del estado de salud en la colonia a partir*de la lleg-da de los coloni
zadores.
 

La mayorfa de los jefes db famifla entrevistados han sufrido enfer
medades despues de lUegar a la colonia: de 72, 46 contestaron quo han su
frido enfermedades y 26 que no han sufrido ninguna enfermodad.
 

Los tipos de onfermedades quo han sufrido las 46 personas as mues
tran en el siguiiente cuadro: 

CUDRO IV
 

TIPOS DE ENFERMEDADES DE ACUERDO
 
CON LA MUESTRA REALIZADA, CUATRO
 

O.TITOS, 1962
 

TIPOS DE ENFERMEDADES N" DE PERSONAS 

Intestinale s 20 
Paludismo 4 
Bronco- Pulmonare s 3 
Fiebre Amarilla I 
Intestinales, Paludismo 1 
Intestinales, Bronco-Pullrzonares 3 
Intestinales, Fiebre Amarillo I 
Paludismo, Bronco- Ptrnonares I 
Otras 11 
Sin datos I 

TOTAL 46 
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Como se puede notar, 7 personas de las que aparecen con dato rea
lee sufrieron dos enfermedadea, Aeiftambien, el orden de incidencia de las 
enfermedades es como sigue: 1) intestinales (25 personae); 2) bronco-pul
monares (7 personas); 3) paludismo (6 personas) y; 4) fiebre amarilla (2 
personwLs). 

Aclaran, los resultados de exte c uatro las respuestas'de los jefes de 
las 8 fajas estudiadas, manifestando que la enfermedad predominante en la 
zona es la ocasicnada pot dolencias intestinales. Aeitambien, en sum fajas, 
mns o menos el 60 por ciento de los habitantee padecen dolencias intestina

les. 

La incidencia de la enfermedad predominante provoca el alto i"ndice de 
anemicos en la colonia. 

Si bien estas enfermedades no tienen hasta ahora conmecuencias gra
ves, los colonizadores carecen do atenci6 n medica, haciendo que sus males, 
en vez de desaparecer permanezcan, si no, me vayan agravando dia tras dia. 
Manifiestan ademas, que soLamente aquellos que tienen alguna posibilidad de 
poder pagar atenci6n medica en la colonia o fuera de ella y comprar medica
mentos, acuden a la medicina cient(ica. 

Con todo. en la actualidad el estado de la salud en lam familias de 50 
de los 72 colonizadores entrevistados es bueno. 

Finalmente, se debe manifestar que parece que, a pemar de quo la ma
yor parte de los colonizadores no fueron sometidos a un examen medico an
tes de llegar a. la colonia, en gran parte legaron Banos. Solamente 5 perso
nas entre las familias de los 72 entrevistados ilegaron enfermas, a la colo
nia, con padecimientos bronco-pulmonares. 

3. Datos generales sobre mortalidad y natalidad: 

No se han podido obtener datos precisos para asegurar Indices de mor
talidad y natalidad, 

Con los datos obtenidos, el numero de personas muertas en la colonia,
de acuerdo al porcentaje entrevistado en 8 fajas con un total de 323 familias 
entre enero de 1961 y marzo de 1962, seria el iguiente: murieron 23 perso
nas, 17 adultos y 6 niftos menores de un aflo. 

Parece que hasta ahora los indices de natalidad que me pueden regis
trar en la colonia son bajos. 

Esto puede deberse, en parte, a que buen hn'mero do colonizadores lie
gan solos al principio de su asentamiento y que em elevado el exodo do cam
po al campo; vale decir, que muchos colonizadores o me vuelven a'su tierras 
o se van de la colonia despues do unos meses de asentamiento. 

Se lamenta no haber podido obtener mayores datos sobre este rengl6n 
tan importante para poder calcular exactamente el incremento de la pobla
cion en la colonia. 



LENGUA 

Los resultados de las entrevistas son muy significativos y estfn rela
cionados con at lugar de nacimiento y procodencia de loe coloniadores. Do 
los 72 entrevistados, come idioma principal, 40 hablan 01 espaftol, 28 que
chua; y 3 ei aymara. As puss, anteriormente se ha registrado quo un na-ne
ro considerable de colonizadores en Cuatro Ojitos ha trabajado en otros lu
gares fuera de la colonia y quo ei porcentajo do campesinos agricultores del 
Valle es mayor. Aclara esta-situacion el hecho de que de los 40 que hablan 
espaflol come idioma principal, 18 adems hablan el quechua. 

En aigunas de las 8 rajas estudiadas, la mayor parte de los coloniza
dotes y sue familias todavia usan su lengua materna, el quechua o el aymp 
ra, casi exclusivamente. De ah( quo los programas do desarrollo de la co
munidad on general tienen que contemplar acts factor tan importante do la 
cultura, teniendo on cuenta quo la explicaci6n de las tacnicas, tanto en me
joramiento de la vida econ6mica come del hogar, deben estar adaptadas y 
relacionadas a travgs de la longua materna do loo colonizadores, especial
mente los adultos. 

OCUPA CION 

En 6 de las 8 fajas estudiadas los colonizadores, antes de Ilegar a Ia 
colonia, fueron agricultores. Solamente on una de ellas ei 25 por ciento fue 
de agricultores y ei resto mineros. No cabe duda quo et porcentaje de agri
cultores os mayor, encontr~ndose una buena cantidad de mineros y obreros 
on general. En la actualidad, los colonizadores, en general, se dedican mas 
bien a la agricultura, aunque tanto en los centros comunales do Cuatro Oji
toe come en Puesto Fernandez y Puerto Chane, algunos se estan dedicando 
tambien al comercic a travs de poquefias pulperras particulares provistas 
per los jefes de familia y atendidas po sue esposas. En Cuatro Ojitos hay 
4 pequeflas tiendas, en Puesto Fernindez 2 y en Puerto Chant 1. 

No hemos registrado la existencia de colonizadores quo se dediquen 
a ofIcios especializados dentro de la colnia. Pero st, se nota una division 
del trabajo per sexos, dedicandose la mujer m~s at cuidado do la casa y a 
la atenci'n de los hijos, salvo las excepciones anotadas arriba. 

ESCOLARIDAD 

El grado de instrucci6 n do los colonizadores, jefes de familia, sue 
esposas e hijos, no ha pasado, en general, del sexto de primaria. Asmia
m, Is mayor frecuencia on tos datos anota solamente hasta el tercero do 
primaria, y quo ci 26 par ciento do las jefes de familia no recibieron ins
truccic'. 

En el cuadro siguiente, se puede notar mas claramente el grado de 
escolaridad ai que han Ilegado estas personae y las diforencias quo existen 
entre esposos y entre padres e hijoe. 
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CUADRO V 

GRADOS DE ESCOLARIDAD DE LOS JEFES DE FAMILIA,
ESPOSAS E HIJOS, EN 72 FAMILIAS. CUATRO OJITOS, 

1962. 
-.... -- - - - - - - ----- - - - - .- - - - - - ----- --- - -I - - - - ......- - -..........- -


GRADOS DE : PERSONAS
ESCOLARIDAE; TRUCCIONCON INS- ,: PERSONAS SIN INS-:TRUCCION ,SIN DATOS TOTAJ'LES 
* Jefes'EsposasHijos aa Jefes,a posiTijosaeJ-:Espo.- Hi,aefes 

0 eas. :jos a 
Primarla: Sa. 

Iro. a 3ro. 32 11 25 68
a4to. a.6to. 161 3 7 26 

aSecundaria: a 
a 1 I aIa. 
 " ado. 

a 6to. 
 0a 
 a aa ' 

a' oaaSin instruc-t. a 0 I ' a , 

ci6n: 19 ,'45 1 65
:Sin datos: a a a a a ' a a 
Oa LS a 9 a 6 a3 a 19 a4 a 4:1 

El siguiente cuadro coincide con los datos recog5dos sobre al el jefe de
 

familia,' su esposa e hijos saben leer y escribir. 

CUAbRO VI 

ALFABETIZACION DE JEFES DE FAMILIA, ESPOSAS 
E HLTOS, EN 72 FAMILIAS. CUATRO OJXTOS, 1962. 

abe leera escribir No sabe leer Sin Ciatos.ani escribiraJefes def/amilia 7.17 a J.a 
 a.:•'

,Esposasa ,a, 16" 45 11I
Hijos ' 76 2-7 
 0 
aTOTALES: 
 a 144 a 89 a 12 

En estas 72 farnilias haban.187 hijos de los cuales 84 son de 6 aflosde edad o menos. Estos {dtimos: no fueron considerados como analfabetos. 
De los 103 restantes 76 sabran leer y escribir. 

Se nota, en general quahay un bajo fndice de escolaridad entre las mu-'jeres. Con respecto a los hijos, conviene notar que sus padres tienen el mayorinterns porque tengan escuelas y aaistan a ellas. Este inter6s se canaliza enalgunos casos a travis de proyectos comunales voluntarios para la construc
ci 6 n de escuelas y hasta pago de maestros. 
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Do acuerdo a los dates presentados anteriormente, serla muy conve
niente comenzar tambign con curos de alfabetizaci6n para adultos. 

RELIGION 

La mayor parte de los colonizadores traen su religi6n dosde sue luga
res do procedencia o nacimiento y esta es la Cat'lica; sin embargo, un gru
po do 16 colonizadores de Urmiri de Quillaques, Provincia Abaroa, Oruro, 
qua constitufa una comunidad aymara compw sta de cristiano-evangelicoo se 
traslad6 a la colonia "para vivir en paz dentro de sus conceptos religiosos 
que provocaban conflictos con las vecinas comunidades de la Provincia Aba
roa". Estos colonos se encuentran al forte de la colonia, pasando el ro Cha
ne, y pertenecen a Ia Faja 119 de Abril". La mayor parte de ellos vive on el 
centra comunal de Puerto Chane junto con los colonizadores de las fajas Paz 
Estenssoro y Vanguardia del Norte sin ocasionar conflictos. 

Se nota que la Misi6n Metodista, concentrada en la ciudad de Montero, 
tiene m~s acci6n quo la Iglesia Cat6lica en la colonia. Actualmente, en Puss
to Fernindez tiene una iglesia y una escuela primaria atendida par esta, ase 
tambien, un Ingeniero Agr6nomo de la Misi6n visita la colonia para ayudar a 
los colonizadores can direccion tecnica y prestamos de tractor. 

Todava no hay capilla cat61ica en a colonla, pero temporalmente se
 
desarrollan mislones c e Las quo aprovechan los calonizadores par.%casarse
 
y hacer bautizar a sue hijos.
 

Los patrones culturale de prestigio, pr~cticas y folklore alrededor de 
la religi6n de los colonizadores, especialmente del Interior, no desempeflan 
en la colonia el papel que consolidaba en sus lugares de nacimiento o proce
dencia las funciones de interrelacion social y ecnomica. El resultado de es
to hecho, provoca el aislamiento familiar en Ia colonia, ya quo no exists una 
sociedad parroquial a travcs de la quo puedan agruparse y desarrollar activi
dades comunes quo unan a l comunidad coma un medio do integracidn. No 
cabe duda quo no es el dnico medio, pero s el mas permanente. 

En consecuencia, la religiosidad de la comunidad as digna de tomnarse 
en cuenta por dos razones principales: 1) i necesidad primaria espiritual 
del hombre y, 2) su rol on el desarrollo socio-cultural. 

D. MIGRACION 

La situacioi econnMica de la mayorfa de los entrevitados antes de lle
gar a la colonia fue regular o mai, teniendo on cuenta quo 43 de los 72 entre
vistados tenfan terrenos on su lugar de nacimiento. Sin duda, la oxteusi& de 
los mismos, dividida quiza entre padres y hermanos, hacta que su produccin 
agrfcola les mantuviera una econom(a casi de subsistencia. En estos terre
nos estaban produciendo, antes do venir a la colenia, principalmente mafz, pa
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pa y trigo. Ahora bier, a interpretar per los estudios btogrfficos realiza
dos en la colonia, la cantidad que levantaban en sus cosechas no alcanzaba 
ni para alimentar a la familia; si solamente 5 personas vendieron sus terre
nos; es pues, l6gico deducir que Los demaos hubieran estado participando de 
la economia do una farnilia grande con terrenos que, si bien tienen alguna 
participaci6n, no pueden venderlos. 

De 14 personas quo contestaron que su economia antes de venir a la 
colonia era buena, 8 podian negociar con dinero. Luego, parece que no sola
rnente la situacion econ 6 mica on el agro, come consecuencia dei tamafio de 
la propiedad con relacion a la familia, es una de las causas de migracion ha
cia Las tiorras del Oriente, sino tambiri es el deseo do mejorar la economic
personal dentro do Las perspectivas quo ofrece el desarrollo econo6 nico de 
Las zonas de colonizaci6n con ayuda gubernamental. Coma so vera posterior
mente, el desarrollo do la vida dcl colonizador de Cuatro Ojitos aun no ha 
alcanzado la neta de sus aspiraciones. 

L-is aprcciaciones anteriores se aclaran on vista do qua 9 jefes de fa
milia de Los 72 entrevistados han dejado sus lugares de nacimiento o proce
dencia par razones quo podrian calificarse de no-economicas. 

Las consideraciones de parts de la familia dcl colonizador y de et mis
mo obre Las condiciones de salud do ha zona donde ernprenderia no solamen
te una nueva vida econ6mica sins tambi n el desarrolio de una nueva vida so
cial, en general, pa-rece que fueron ma's favorables que nogativas. Ninguno de
los jefes dc familia- entrevistados pensaron que Las condiciones de salud de 
la zona eran malas; antes bien, 50 do elos opinaron favorablemente. No su
cede ast con respecto a las esposas do Los colonizadores que si bien la mayor
parte no opinaron par no haber sabido mucho del Oriente, de las 26 qua opina
ron, 10 pensaron quo cran rnalas. Sin embargo, so noto tambi6n que Las espo
sas tenran opiniones favorables despu~s de un tiempo de asentamiento, 

Los aspectos econ 6 micos que motivaron a los colonizadores a dejar
 
sus lugares do nacirniento o procedencia y la opini6n favorable 
sobre condi
ciones de vida en la colonia junto con Las respuestas favorables 
do 7 jefes de
fanilia qua rnanifiestan que legaron a la colonia sin el prop6sito do radicar
so definitivamente, presentan 
un ra rg n, aL menos inicial, do estabilidad do
 
asentarniento en la colonia. Sin embargo, a travs de Los datos del jefe de la

colonia, sobro todo vn 
estos ijltimos aios sc nota poca estabilidad do ascnta
micnto a tal punto qu een aLgunas fajas en un aflo so pueden cambiar casi to
dos los colonos. Parece que esto se 
debe, en gran parte, a Las maias cose
chas de estos 'Iltimos aias, a la falta do lotes do ubicaci6n favorable y faita
 
de ayuda. 

La aflucncia do gente a la colonia so nota a partir dc 1956, haciendose 
mrs intensiva en 1958. Con todo, par estos afros el nilmero do colonizadores 
era bajo con relacion a la epoca actual. Par ejemplo, la faja Vanguardia del
Sur comenz6 sus trabajos en 1956 y on los 10 primeros meses tent'a 18 colo
nizadores, y la faja Copacabana, que comenz6 en 1958 cn Los 10 primeros 
meses teni'a 5 colonizadores. En la actualidad la primera tiene 32 cotoni
zadores y la segunda 13 ( Ver: Cuadro N I). 
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La forna como Ilegaron los primeros colonizadores, fue en grupos 
organzados y con sus familias. Actualmente van Ilegando solos y con sue 
familias, pero sin constituir grupos organizados como al principio. 

A pesar do los datos sobre la presente inestabilidad de algunos colo
nizadores en la zona, es significattvo el hecho do que los 72 entrevistados 
ccntestaron que considoran a la colonia como el lugar de su residencih per
manente; es mas, 40 de ellos quieren traer a vivir en la zona a sue parien
tee. 
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II. - ORGANIZACION SOCIAL 

A. ORGANIZACION DE LA COLONIA 

ELECCION DE LA ZONA 

Parece que la intenci6n iniciat para escoger la zona en general estu
vo condicionada a su cercania a centros poblados, sobre todo at pueblo de Mi
neros, que se cre6 at calor de la colonizaci6n, a Saavedra por su Estaci6n. Ex
perimental y a Guabiri por el Ingenio Azucarero. Esta elecci6n la hizo la 
Corporaci6n Boliviana de Fornento y el Ejfrcito, tomando en cuenta principal
mente el, mercado que representaba Guabiri y aderns, por constituir esta zo
na un lugar susceptible dt afectaci6n de tierras no trabajadas. 

La colonizaci6n de la zona se comenz 6 a desarrollar atrededor del 
centro poblado de Cuatro Ojitos donde se ubicaron Los campamentoe milita
res de la precolonizaci6n y algunos servicios de ayuda a Los pre-colonizado
res. Posteriormente, con la ailuencia de m s colonizadores se agrand6 el a
rea de asentarniento para to cual se tuvo que organizar una forma dt ijsenta
miento con carnios de penetraci6n pa- que sobre ellos se ubiquen Los totes 
de Los ruevos colonizadores. Estob carrmnos de penetraci6n y Los totes que es
taban sobre ebos fueron ilamados fajas. La ubicaci6n de las fajas, en su ma
yor parte, se Las determin6 y escogi6 por los jefes de la colonia, quienes to
maron en cuenta La fertilidad de estas zonas dentro de la colonia y su cerca
nfa at centro poblado de Cuatro Ojitos. La amptiaci6n del grea de asentamien
to posterior di6 Lugar a la creaci6n de otros centros comunales en la colonia 
como Puesto Fernandez y Puerto Chan . La ubicaci6n de Las fajas que se en
cuentran at Norte de Cuatro Ojito&hasta el rio Chano fueron escogidas mis 
bien por grupos de colonizadores que no cabran en Las fajas atedaflas a Cuatro 
Ojitos. Muchos colonizadores prefirieron escoger una nueva faja que ir a o
cupar el 6 ltimo lugar en Los totes de utna faja antigua porque de este modo te
nian que trasLadar sus productos at camino troncal desde muchos kil6metros 
de distancia. Asimismo, aigunas fajas tanto del Oeste como eL Este de la co
lonia, terminan en zonas de bajiales inundadizos. 

ADMINISTRACION 

En 1955 se comenz6 a colonizar la zona bajo la direcci6n deL Ej'rci
to de Colonizaci6n fornentado por el Ministerio de Defensa, colaboraci6nen 
con la Corporaci6n Boliviana de Fornento. Esta 'ltima instituci6n asignaba 
at Ejercito Colonial un presupuesto para su mantenimiento y desarroLo de 
la pre-colonizaci6n. Este estado de cosas sigui6 as' hasta 1958, aflo en que 
la Corporaci6n Boliviana de Fomento se hizo cargo del reclutamiento y nwan
tenimiento de conscriptos cedidos por el Ministerio de Defensa, bajo La direc
ci6n de ex-oficiales. La tropa y el personal directivo comenzaron a trabajar 
en la colonia dentro de Los procramas de Migraciones Internas do La Corpora
ci6n Boliviana de Fomento. 

Asf pues, Cuatro Ojitos, bajo La administraci6n de la Corporaci6n Bo
liviana de Fornento pas6 por un periodo de pre-colonizaci6n con una adminis



traccion local de tipo militar. Es do notar qub duranto este perfodo el presu
puesto do a Corporacian Boliviana do Fomento estaba dirigido al mantenimien
to do a trope y personal administrativo. La ayuda a los colonizadores se la fue 
otorgando de lo quo se podfa sacar de dicho presupuesto. Asirmismo, ven'a a 
engrosar el presupuesto de pre-colonizaci-i la explotaciax do madera en la zo
na, para lo cual se destin6 un nunmero de hombres del contingente total. Convie
ne citar tambign, a este respecto, las plantaciones que hicieron los conscriptos 
y quo sirvieron tanto para su mantenimiento como para I ayuda alimenticia ini
cial a los colonizadores. En abril de 1961, la colonia pas6 a ser administrada 
por el personal tecnico civil do la Corporaci6n Boliviana de Fomento. Actual
mente, el encargado de las colonias dependientes de la Corporacioi Boliviana 
de Fomento en Santa Cruz es el Ing. Oscar Arze Loureiro, y al Jefe en la colo
nia es el Ing. Willy Tordoya. 

A principios'del mes do marzo do 1962, la sede administrativa do la co
lonia pas6 de Cuatro Ojitos a Puesto Fern9ndez, asfimismo los servicios do ayu
da, tanto los quo funcionan como Los que estin contemplados dentro del plan de 
construcciones. Se est creando ma escuela y so est construyendo un centro 
do salud. 

Dentro del regimen actual de organizacion administrativa en la colonia, 
conviene notar que practicamente no existen organizaciones sindicales quo agru
pen no s~lo a todos los colonizadores sino tampoco a los componentee de cada fa
ja. A fin de poder tratar los problemas mis quo todo de-orden econxnico hasta 
ahora, se pidio a los colonizadores componentes do cada faja quo nombren una 
jefo do faja. Este jefe, nombrado por votaci66 democr~tica, es quien.repr.osenta 
al grupo y quien trata los asuntos de la faja con el jefe do la colonia. A la fecha, 
existen 17 jefes de faja. 

La participacion de los colonizadores on organizaci6n y desarrollo de la 
colonia a trav's de los jofes de faja es digna de tomarse en cuenta; sin embar
go, por a cantidad de colonizadores y el numero de fajas, no parece suficiente 
la presencia en a colonia de una sola persona quo haga las veces, al menos por 
ahora, de administrador, director tecnico y juezo. Se necesita, puos, mientras 
los colonos puedan llegar a tener un sistema administrativo propio, al menos dos 
ingenieros agr'nomos, un adninistrador en la misma zona y un cuerpo do auxi-
Hares quo enfoquen el desarrollo de la comunidad. 

SELECCION DE COLONIZADORES 

Antes do quo la Corporacion Boliviana-de Fomento tuviera a direcciai y 
administracion total de la colonia, algunos colonizadorea fueron reclutados y em
cogidoe en el interior del pats como en Tupiza (Potosil, por personeros del E
jjrcito Colonial a cargo del Corcnel Epifanio R1os. Estos colonizadores vi
nieron a Santa Cruz, on primera 'nstancia, coma zafreros a Guabird. Duran
to este tiempo se lee volvi6 a hablar de la colonizacion de Cuatro Ojitos • 
y. terminada la zafra, volvieron a sum tierras, pero muchos con el propsi
to do traer a sus familiares y radicarse en la colonia. Estos primeros 
zafreros y los ex-soldados que hicieron su servicio militar en la colo
nia, constituyeron el medio de enlace entre el desarrolio de la colonia y Ia 
afluencia de colonizadores. Empero, a partir do 1958, si bien vinieron atraf"
dos por algo do propaganda de parte do la Corporacion Boliviana do F o 
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mento y sobre todo por el consejo de amigos y parientes, no se puede decir 
quo haya habido una selocci6n de colonizadores. Los que iban Itegando, ha
biendo consultado o no en sus lugares de procedencia a alguna oficina depen
diente de la Corporaci6n Boliviana de Fomento, al llegar a la colania pedin 
permiso para instalarse, como hasta ahora, al jefe de la colonia que, comose 
dice, hasta antes de 1961 era militar. 

Los jefes de la colonia, como requisito p-incipal para autorizar a un 
colonizador a asentarse en la zona, lea pedian su libreta de servicio militar, 
cosa que determinaba a su vez su mayora de edad. Tambien se procur6 quo 
los clonizadores estuvieran casados, a fin de evitar deserciones. Stlo en at
gunos casos se pidi6 un certificado de buena conducta. 

FUNDACION DE LA COLONIA E INSTALACION DE LOS COLONIZADORES 

Los primeros colonizadores llegaron en 1955, aunque en nirmero re
ducido. A trav's de los datos obtenidos parece que la mayor afluencia do co
tonizadores en la zona fue en el aflo 1958, cuando la administracion de la co
lonia pasaba directamente a manos; de la Corporacion Boliviana do Fomento. 
Can todo, la afluencia de colonizadores permanentes en los 10 primeros mo
ses de la fundacion de algunas fajas era poca, como se hizo notar en el cap"
tulo R (pag. 6 ) 

Estos primeros colonizadores fueron llegando a la colonia para insta
larse en grupos organizados y en forma particular con sun amilias. Poste
riormente, fueron llegando mas bien en forma aistada solos o con sue fami
liares. 

Hay que tner en cuenta que los prirneros colonizadores pertenecieron 
a sindicatos agrarios del Interior y muchos vinieron a la colonia impulsados 
por ellos. Al principio tambien faltaba gente en la colonia, hecho que no esta
ba en relacion con l.a inversion de parte de la Corporacion Boliviana de Fo
mento en el peri'odo de pre-colonizacion. 

Como so dijo anteriormente, los colonizadores ped'an permiso a los 
jefes de la coloaia para determinar el lugar de su asentamiento en a misma. 
Una vez recibido el lote tuvieron que hacer los siguientes trabajos: Demonte 
de sus terrenos en forma individual, cosa que hasta marzo de 1962, el prome
dio de cantidad de tierra desmontada en la colonia por colonizador era de 3,5 
hectgreas; construccion de sus viviendas y. posteriormente, trabajo comunal 
para la construccion de los c tminos ramales de cada faja. Algunos colonia
dores, coamo los de la faja 9 de Abril, vivieron en un campamento en Puerto 
Chang durante 6 meses; hasta poder construir sus viviendas en sus lotes, 
vivieron en las casas de sus parientes o amigos. 

De los entrevistados, 46 personas proporcionaron datos de haber traf
do recursos a la coloniao 

En las entrevistas se procure avaluar estos recursaos en terminos mo
netarios. De 46 personas que proporcionaron datos de haber traido algun re
curso a la colonia 26 promedian sun recurnos aproximadamente en IP 1.000.000.
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El perfodo de pro-colonizaci 6 n, a pesar quo no tuvo un presupuesto es
pecial para ayudar a los colonizadores civiles quo Ilegaron a La colonia, pro
cur6.auminlstrarles algunos auxilios durante los primeros meses do asenta
miento, coma ayuda de mano de obra do los conscriptos para construccion 

'do viviendas, algo de madera de construcci6n, algunos meses de alimenta
"i6n:con productos -en su mayor parte- producidos en la colonia y herra
mientas usadas. Pero, esta ayuda termin6 demasiado pronto y los coloniza
dores quo fueron Ilegando posteriormente tuvieron quo luchar con sue pro
pios iecursos hasta tener algo con quo vivir en sue lotes y, en muchos casos, 
poder traer-a sue familiares. Esta desigualdad de ayuda os sentida todavia 
en la actualidad par los colonizadores nuevos quo la califican coma mala or
ganizaci6n y ad"inistraci'no 

No cabe duda quo los recursos quo trajeron algunos colonizadores fa
cilitaron su adaptaci6n al medio, siendo conveniente notar quo parece quo 
los que pudieron venir desde el principio con sue familiae o grupos organi
zados, soportan on forma mas levadera las dificultades iniciales do abenta
miento. -Los quo no trajeron muchos recursos tuvieron quo vivir on casas 
de parientes o amigos, pagando su estadfa en forma de jornales, hasta poder 
construir en sue lotes su vivienda y hacer producir algunos productos con 
cuyas ventas pudieran independizarse. 

Actualmence, las comas no han mejorado on este respecto. Los nuevos 
colonizadores que piden autorizaci6n para asentarse solicitando lote, no re
ciben ninguna ayuda par falta de presupuesto. Este hecho aumenta los pro-
Ulemas quo tendri quo afrontar un d(a La administraci do la colonia, y, de 
acuerdo con mu dificultad presupuestaria, parece mis convenientepor el mo
mento, frenar el incremento de colonizadores en la colonla. 

AYUDA 

Sobre todo en los primneros aies de colonizaci6n en la zona, especial
mente en el periodo de pre-colonizaci6n, los colonos fueron recibiendo ayu
da de parts de la Corporacion Boliviana de Fomento on algn sentido. Ya se 
dijo anteriormente quo no habia un presupuesto quo contemplara este venglon 
de desarrollo econi'mico de la colonia, sino quo se les otorgaba alguna ayuda 

.a los colonizadores sacandola del presupuesto de gastos determinado pars 
mantenimiento de la tropa de precolonizaci 6n. No obstante, la mayor parte 
de los colonizadores se beneficiaron con algun tipo de ayuda. Uno de los as
pectos que'hay quo analizar al tratar este punto es quo los colonizadores, so
bre todo los primeros, recibieron una propaganda desmesurada sobre la zo
na y-el tipo de a-;uda quo recibirian de parte del Gobie'rno: una hectirea de 
tierra desmontada, un alto de alimentaci6n, Be. 3. 000 diaries durante un aflo 
para personas mayores, una casa rustica ccnstzutda, herramientas, credito, 
semillas, atencin medica, escuelas y ayuda t'cnica. 

A pesar-de que 47 do los entrovistados contestaron quo recibieron ayu
da de parte del Gobierno pars fines de colonizacion, en su mayor parts reci
bieron solamente algo de aLimentaci6n quo fluct'a entre lo tres moses y un 
afto, y alguna herramienta usada entre Las quo figuran un hacha, una pals y un 
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machete. Algunos colonizadores recibieron taxrxbien parte de Las tierras des
montadas, ayuda de mano de obra de parte de la tropa para la construccion de 
sus viviendas y algunos mosquiteros. Como ayuda de parte del Gobierno, at
gunos colonizado-es consideran el hecho do hab6rseles proporcionado una can
tidad do terreno y hab6rseles construfdo en la colonia caminos de penetracion. 

La tropa de la pre-colonizaci6n sembr6 productos como mai'z, yuca, 
plitano y arroz. Estos productos ayudaron rnucho at principio para proporcio
nar la alimcntaci6n dc toe primaros colonizaciores y la semilla para sus pri
meros sembradios. 

La ayuda ofrecida no se hizo efectiva en julio de 1962, a posar de que 
el Banco Agrfcola de Bolivia en el res de marzo de 1962 acept6 un credito ba
sado en la formaci6n de una cooperativa y un plan de trabajo en la colonia. 

La salubridad estaba representada por un sanitario quo dependfa de la 
tropa de precolonizaci6n. Para atender a Los cotonizadores nunca hubo un me'
dico permanente en la colonia. El sanitario no era suficiente y habfa una noto
ria fatta de drogas. Actualmente, so eoti construyendo un centro de salud en 
Puesto Fernandez ) rnientras tanto la atenci6n m~dida do los colonos, ya en la 
colonia, o ya fuera de ella, es por alg~in m dico quc la visit:; y corre por cuen
ta de ellos, to mismo quo In compra de medicamentos. La misi6n Metodista 
colabora en este sentido, y los do la faja 9 de abril reciben medicinas do La 
Iglesia Libre Evang~lica do Oruro. 

La cantidad. elevada de colonizadores actuates en la zona requiere I 
construcci6n, no solamente de un pequeflo cantro de satud, como se eeti le
vantando en Puesto Fernandez, sino por Io menos otros dos similares para
 
los centros comunales de Cuatro Ojitos y Puerto ChanZ. Asimisrno, es obvia
 
la presencia permanente, at rnenos de un rndico y un cuerpo de enfermoras,
 
y el personal necesario para llenar pruernmas corno matprno infantil, mejo
rarniento dot hogar e higiene personal.
 

En los primeros aftos do colonizaci6n el n~mero de escuolas y maes
tros fuu deficiente. Actualmente Las cosas siguen igual.
 

AL principio los profesores on las escuelas eran soldados que estaban 
haciendo su servicio militar. No parece, pues, que en este rengldn do ay;uda en 
escolaridad de los colonizadores se haya lienado tambi'n las promesas ini
ciales. 

En la actualidad, hay una escuela depandionte de Ia Corporaci6n Boli
viana de Fomento en Puesto Fernandez y, en el mismo Lugar, otra dependien
te de Ia Mision Metodista, Asi'pues, quedan losccntros comunales de Cuatro 
Ojitos y Puerto Chane abandonados en este sentido. 

Algunos jefes do fa.a maxifiestan que, si antes do venir a la colonia 
hubieran sabido que no so iban a cumplir las prome sas de ayuda, no hubie
ran intentado siquiera salir do sus lugarea de procedencia. Asf tambie'n, di
cen quo, estando ya en la colonia, lea es dificil volver porque muchos han ven
dido casi todc y to han invertido en la colonia. 



Estas dos consideraciones se las deben analizar con relacion a los 
patrones culturales do los grupos de procedencia de los colonizadores y 
Las inquietudes personaler del individuo. Generalmente, de los grupoo ay
mara-quechuas salon personas dirigiendo mue pasos hacia lugares, si bien, 
de porvenir incierto, con gran esperanza do mejoramiento de parts de la 
persona; poro, aaben que tienen quo sufrir, y una promea de ayuda segura 
es el dnico peldafto sobre el cual pueden asentar sus ilusioncs. 

Asftambien, un factor muy importanto en la personalidad del campe
sino aymara-qu6chua que deja su lugar de nacimiento y sun parientes, pa
ra ir en busca do un mejoramiento -sobre todo ocon6mico-, es no volver a 
su tierra sin haber triunfado. 

Por consiguiente, muchos colonizadores tienen que manifestar que han 
sido defraudados y no vuelven a sue tierras par haber invertido muchos re
curos en la colonia, porque no quleren regresar vancidos. Este dltimo fac
tor presenta a la adminimstracion de la colonia una gran responsabilidad con 
relaci6n al clemento mas importanto de la colonizaci6n: el hombre. 

Esta realidad socio-cultural los hace trabajar, pese a las muchas 
dificultades, y hasta surgir con el tiempo. Empero, en ou concepto, el 
Gobierno les debe una deuda, y para elos, su parte, con los sacrificios 
pasados, ha sido concluida; as, pus, el efecto politico do este estado psico
l6gico se manifiesta a travis do un prosion para procurar ayuda guberna
mental. 

La ayuda te'cnica para el meoer desarrollo de la agricultura en la 
zona y la creacion do agrupaciones de trabajo para aumentar la produc
cion, dejan mucho quo desear hasta la fecha. La mayor parte de los en
trevistados manifiestan que elos fueron los que siempre dirigian sum pro
pios trabajos en sus lotes. Este aspecto dejarfa de tener importancia si 
no se considorara quo la mayoria de los 72 entrevistados han aprendido 
las tecnicas de la agricultura do la zona en la misma colonia. Es m's, 
este perl'odo dc aprendizaje lea trajo consecuencias en su economla: per
dida de tiempo y p6rdda de cosechas. Jefcs de aLgunas fajas dicen ha
ber visto sembrar en sum n'cleos sin ninguna direcci*n y sin ninguna I
dea de lo que se deberia hacer, par ejemplo, para la siembra de produc
tom basicos, coma arroz y matz. 

Tambi6n, algunos colonos no sabfan manejar el hacha ni la forma de 
desmontar sum terrenos. 

Se est&creando actualmente una cooperativa que tomarta on cuenta la 
produccion, el mercadeo y el consumo. En base de la formacion de esta coo
perativa se esta otorgandoala colonia un crudito de Be. 308.000.000.-- (*) 

(*)Nota: El crudito otorgado par el Banco Agricola de Santa Cruz a la Coope
rativa Central de la Colonia "Cuatro Ojitom " (Junio de 1962) con plazo de un 
aflio al 10% de interns, incluye Lossiguientes items: 

I t e m 3 Be. 
600 hectireas (chaqueado) entre 300 familias 180. 000 000 

10 Pozos (agua potable) 50.000.000 
1 sala de crianza e incubacion 19.400,000 

10 carros livianos de traccon 14, 000.000 
10 caballos para tiro 3.000.000 
1 trapichedefierroy 2pailas do cobre(p.hacer melaza 15.000.000 

60 cerdos ( de caifa) 9.000.000 
400 pollos de 3 meoses de edad 3.200,000 

20 rollos de alambre 4.400.000 
1 molino do martillo 10.000.0clO 

TOTAL, B s.  -" 0 -
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Al frente do esta realidad se debo aclarar que 51 personas del porcen
taje entrevistado contestaron que nunca han recibido instruccian sobre coo
perativas. Algunos jefes de faja dicen que no es la primera vez que se ha 
intentado organizar una cooperativa sine que mas bien ya son muchas Las ve
ces en que todo intento ha fracasado por las siguientes razones: 

a) Lan mayor parte do los colonizadores no saben Io quo es una coope
rativa; b) sus experiencias a este respecto estan basadas en fracases de o
tras cooperativas on el interior del pals; c) el fuerte individualismo en el 
campesino aymara-quechua; d) la falta de confianza, sobre todo hacia los que
dirigieran la cooperativa, come consecuencia, do abusos de dirigentes ante
riores; e) par un ccncepto de tranquilidad que tambien buscan al venir a una 
colonia y pedir su tierra individual. 

Parece que inas que enfocar la ayuda dei Gobierno hacia renglones es
trictamente materiales, coma desmontarles una hectarea de terreno, cons
truirles una casa rustica, etc., se deberia hacer hincapig en la orientaci"n 
dol colonizador, no solamente desde el punto de vista t6cnico-agropecuario,
sina tambien educativa, que enciorre aspectos relacionados con su nueva e
conoma agricola y con au formaci6n personal de empresario, padre, hombre 
sane y miernbro de una comunidad. 

PROBLEIVMS INICIALES 

La zona par sirnisma present6 a los colonizadores los siguientes pro
blemas: falta, de agua potable, sequifas, inundaciones, plagas y distancia al
 
mercado.
 

En efecto, existen tres pozos principales en la colonia. Los coloniza
dores, pues, tienen que correr largas distancias para proveerse dc agua po
table a verse obligados a tomarla do los curichales o hacer excavaciones has
ta encontrar agua. El plan do trabajo sobre el que apoyan el credito que otor
gara el Banco Agricola contempla la construcci6n de algunos pozos; se debe
ria construir al menos uno en cada faja. La construcci'n de un paza para ca
da colono, con su respectiva bomba de mana, implicar I ma's do 60 par cien
to del cr dito total. En estos U'Itimos dos aftos las Iluvias fueron inoportunas 
para un rendimiento normal de arroz. Algunas fajas en la colonia han perdi
do, par este motivo, en 1961, el 80 par ciento de su producci6n calculada de 
arroz. Este problema se agrav6 para los colonizadores que Ilegaron a fines 
do 1960 y que perdieron sus primeros cultivos de arroz, fen 6 meno que se 
repiti6 en gran parte en 196Z. Hay que relacionar esto con Ia presencia de 
plagas, especialmento pare los cultivos de arroz que par su parte han ocasio
nado graves perjuicios a Los colonizadores, tanto antiguos coma nuevos. Se 
debe considerar que el 60 par ciento del cupo de cafta qua tiene la colonia es
ta cubierto par las antiguas ptantaciones militares do la pre-colonizaci6n quo 
no benefician a los colonizadores y quc el costo de transporte de cafla a Gua
bird' es sumamente elevado par hi distancia. Tambien, ei precio del maiz en 
Cuatro Ojitos es bajo, y no conviene llevarlo hasta Santa Cruz par al costo de 
transporte. Queda eL arroz, sujeto a plagas no combatidas, sequf'as y una plan



-27 

tact6n sin direcci6n tecnica, como el recurso mdns seguro en la economa del 
colonizador de Cuatro Ojitos. 

La lotificacion y el asentamiento se presentaron tambifn para el co
lcnizador como problemas, la acci6n sindical, los linderos y la falta de a
lambrados; estos hasta ahora constituyen problemas que enfocan al mejor 
entandimiento entre colonizadorcs. 

La presencia de enfermodades on Ia zona tambien es una amenaza a 
la estabilidad de los asentados; 46 de los entrevistados han sufrido enferme
dades en Id colonia ( Ver: Capftulo II, Salud ) 

A la fecha, de los 72 entrevistados, a 53 les gusta m~s el clina de la 
colonia que 1 do sus propios lugares de nacimientos o procedencia, y sola
mente 13 personas contestaron que tuvieron dificultades en adaptarse al nue
vo tipo de comida. 

Las conaideraciones anteriores corroboran que no es precisamente el 
medio ambiento fresico el que trae dificultados at colonizador sino mas bien 
la escascz de ayuda y cambios socio-culturales quo traen consigo la coloni
zacibn. El colonizador, al iniciar su vida en la colonia con las caracterfsti
cas anotadas anteriormente y La falta de una ayuda organizada, choca princi
palmente con la acci'n del clima en general, y por to menos un afio tiene que 
aguantar una economi'a quo ni siquiera es de subsistencia. Si bien se van a
costumbrando paulatinamente at medio ftsico, a tat punto que el calor y los 
insectos no son problmas ni para los niftos, muy difi'cilmente van organi-
zando tas nuevas estructuras do una economYa, tambien nueva, sin recursos 
quo puedan ayudarles a su mejor desarrollo. En conclusi 6n, parece que ol 
factor economico, en un mundo ftsico y cuituraL completamente distinto, es 
el probtema principal de los colonizadores al iniciar su vida en la colonia. 



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

B. ECO14OMIA DE LA COLONIA 

FORMA DE ASENTAMIENTO 

Al iniciarse la colonizaci6n se traz6 un camino troncal desde 2 kil6me
tros al norte del pueblo de Mineros hasta Puerto Chane. Se ubic6 el campa
mento militar, que posteriormente constituirfa un centra comunal, Cuatro Oil-
Los, a 8 kil6metros del pueblo de Mineros. Segun iban llegando los colonizado
res se los iba ubicando, en principi, con el frente de sus lotes sobre el carni
no troncal; pero viendo que de este modo muy pronto se llenarta el espacio has
ta el r'o Chan', se determine' organizar la colonia en forrna de nuicleos de colo
nizadores con su respectiva area de asentamiento. Asf, se comenzaron a tra
zar los carninos ramales, partiendo del camino troncal a ambos lados. Sobre 
los caminos ramales se ubicaron los frentes de los lotes y a una fila de lotes 
continuados se los flar6 fajas. Las fajas esta-n, pues, paralelas con lates de 
200 metros de frente y 1.000 metros do profundidad. Posteriormente, se am
pli 6 una senda que va paralela al camino troncal hacia la parte derecha de la 
colonia desde el principia sur du la misma hasta el r1o Chane. Estos dos cami
nos que cortan la colonia de sur a norte est~n unidos par los caminos ramales 
do las fajas. Asitambien, ya existen fajas cuyos caminos salon de esta segun
da carretora que so convertira con el tiempo en Ia avenida principal de la colo
nia. 

Par la extension de la colonia determinaron croar tres nucleos comuna
les: Cuatro Ojitos, el m~s antiguo y sede del campamento de la precoloniza
cio'n, Puesto Fernandez, que actualmente es el centro administrativo de la co-
Ionia y Puerto Chane. Estos tres nticleos comunales estan situados entre los 
dos caminos troncales que cruzan la notonia. el primero a 8 kilb6metros del 
pueblo do Mineros, el segundo a 13 kil 6 metros, y el tercero a 19 kil6rmetros. 
So piensa que en cada uno de estos niicleos estar&. ins aervicioR do ayUd4 pa
ra las fajas perifericas. (*) 

Ya se comienza a notar a traves de la estratificacion economica en la co-
Ionia quo algunos colonizadores estan construyendo tiendas de comercio en los 
centros comunales, y en Puerto Chane que es el centra ma's poblado so han ven
dido lotes de 40 x 40 metros para Ia edificacion de viviendas a Bs. 10.000 cada 
lote. Este dinero so Io destinard a la construcci6n de una escuela. La mayor 
parte de los colonos de las fajas 9 do Abril, Paz Estenssoro y Vanguardia del 
Norte viven en el centra comunal de Puerto Chane. Este hecho corta, por decir-
Io asr, la continuidad del tipo de poblamiento general on la colonia que serfa ca
lificado coma a}Aoas en lmnea con un niicleo central, ya quo los de la faja 9 de 
Abril y Paz Estenssoro no tienen viviendas en sus propios lotes. 

El tipe de poblamiento actual reune buenas condiciones p-ra proporcionar 
a los colonizadores una forma de vida acomodada a la situacion agraria, ya que 
con los tres centros comunalos se puede atender a sus necesidades para el des
arrollo economico a traves do la ayuda Subernamental y las relaciones socia
les y educativas. 

(A) Vein esqueina adjunto. 
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Asttambien, los centros comunales estm aituados on tal forma qua un
alumno puede asistir a la escuela do una distancia de dos kiLU'motroo y medio,
extensi6n generalmente considerada como mximo en eate tipo de poblamien
to cuando Be tiene quo caminar a pie. 

Algo que dentro de esta organizaci6n no ests todavia tornado en cuenta, 
on forma clara, es la ubicaci6n de terrenos que con el tiernpo servirfan para
trabajos en cooperativa y para cria de ganado de levante. Sin embargo, Be po
dria determinar, can el tiempo, dentro de cada lote de 20 hectire; a una exten
si6n para cultivo de pastos y fornento de granjas familiares. 

La extensi6n de la colonia parece haber legadoaa su tope por las siguien
tea causas: a) los colonizadores no quieren ir a los -litimos lotes de las fajas 
qua terminan al este y al oeste de la colonia, no solamente por la distancia a 
los caminos troncales y centros comunales sino tambien porque son terrenos 
inundadizos con las aguas del rio Piray por un lado, y los rios Grande y Chang, 
por otro; b) los colonizadores de la faja 9 de Abril tienen sue lotes pasando el
rfo Chang a 2 kil6metros al norte. La carretera troncal hacia Puerto Chang no 
llega al ro. Asimismo, con las liuvias de principios del presente aflo el puente
sobre el rfo Chang ha sido destruido. Por lo tanto, los colonizadores tienen quo
traer sus productos sobre las espaldas en una distancia de mas o menos 4 kilo
metros, y al decir de los colonizadores de otras fajas, la vida de los de 9 do A
bril es sumamente posada. 

Si no se mejora la red de caminos on la colonia y Be hace al menos un
 
puente sobre el rio Chang quo tenga 
unos 70 metros de luz, dificilmente so po
dra ampliar la extension do la colonia. 

TAMAROS DE LAS UNIDADES AGRICOLAS, PARCELAMIENTO
 
Y ALINDERAMIENTO
 

No se conoce exactamento el criterio sobre el cual so basaron Los jefes

de la colonia para determinar el tamaflo de los lotes que. se asignarta a cada
 
colonizador. Solamente se 
sabe quo se procur6 dar a cada quien una cantidad 
de terreno igual, quo suma por todo 20 hect~reas. Las diferencias on el tama
flo de los lotes quo so pueden encontrar on la colonia, provienen de la actividad 
de Los colonizadores o vonel abandono de la colonia. Algunos, por necesidad,
den la mitad de sue mejoras quo serl'an, en este caso, correspondientes a 10 
hectareas; otros Be van de la colonia y venden sus mejoras de 20 hectgreas.De
este modo, algunos colonizadores emprendedores compran dichas mejoras pa
ra aumentar la extension do sus propios lotes o tener atro, aunque no eats con
tiguo. 

Por mejoras se entiende la casa quo se haya construi'do en un lote, algu
na cerca y sobre todo Los desmontes y plantaciones. En la realidad, un coloni
zador que quiere ampliar su lote o tener otro no paga por concepro de compra
de la tierra sino por las inversiones del vendedor de mejoras. Estas nver
siones son avaluadas por el colonizador con el visto bueno del jefe de la 
colonia; la transaccion se la efectua con permiso y a travs do la administra
cion, suscribiendo ambas partes un convenio privado de venta quo a su vez es 

http:hectgreas.De
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conocido por la administrati6n do la colonia. Del valor do lan mejoras quo 
un colonizador tiene que pagar para usufructuar el lote,da un pequofto por
contaje-a la adrnistracion. 

Esta, pues, es una de Las formas en que los colonos de Cuatro Ojitos 
pueden ampliar la extension de sus terrenos o tenor otro lots; pero, ademas, 
de parte de la administraci6n de la colonia existo otro medio que ya ha bene
ficiado a 6 colonizadores. Si un colonizador termina de explotar su lote com
pletamente, se le puede dar en el lugar que yea conveniente un lote nuevo. 

EL modo coma se iban parcelando los lotes en principie fue midiendo 
los lotes con una huincha. Posteriorraente, al crearse las fajas partiendo del 
camino trencFl, so hicieron caminos ramales a ambos lados a 2.000 metros 
de distancia entre sf cosa que dejaba establecida la distancia de los fondos 
de los totes, ya que los frehtes de los mismos qusdaron sobre los caminos ra
males. Estos frentes a su vez fueron siendo medidos de 200 a 200 metros. 

No hay todavia una delimitaci'n exacta de linderos a travs de cercos, 
zznjas sobre base de coordinadas. Tarnpoco los colonos en su mayor parts 
tienen planos de sus lotes. Parece que este hecho vendra' posteriormente cuan, 
do la administrac;,)n comience los tramites de titula:.5n. Con todo, este eats
do de cosas no ocaaiona dificultades en la colonia aunque los colonizadores 
querrian tener ya sus tftulos de propiedad. 

Al principio, las mediciones Las hicieron Los soldados del batalln de 
colonizaci'n; posteriormente, la CBF (*) utiliz6 sus propios top~grafos. Tam
bin en algunas fajas fueron los mismos colonizadores los que delimitaron los 
frentes do sue lotes una vez que se lea di' permiso de posesionarse en Una fa
ja. Estos colonizadores no saben bien hasta donde Ilega el fonda de sue terre
nos. 

La falta de cercos en los totes de la colonia en general ocasiona no po
cos conflictos entre los colonizadores y los propietarios de tierras aledaflas 
a la colonia par La incursion de animales de cria en las sementeras. Clare es
t9 que par ahora serg muy dlffcil cercar cada lote par el costa que ests repre
senta; pero con una campafia educativa y.tcnica sobre la crfa do animales se 
puede dar solucion a este problems con corrales, ad hoc en cada lote. 

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 

Todos los colonizadores que tienen lotes en Cuatro Ojitos, par el is
ma hecho de haber abandonado sus lugares de nacimiento o procedencia con la 
ilusion de mejorar su situacion econ6nica a trav's de la posesion de un terre
no, se consideran propietarios. Sin embargo, experiencias anteriores hacen 
quela administracion no le de al mismo tiempo que el lots su tftulo de pro
piedad en vista de la inestabilidad de muchos. Asi'mismo, se ha comprobado 
que varios colonizadores estan adquiriendo lotes en colonias de Santa Cruz, 
Par au parte, la ley de Reforma Agraria y la administracion de la colonia, pa
ra mejor seguridad de estabilidad de un colonizador que recibirg con el tiem

()Carporacion Bativiana de Fomenta. 
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po alguna ayuda, ban determinado un tiompo de asentamiento antes de otorgar
titulos de propiedad a Los coloni-adores. La monte en la colonia as do entre
gar tftulos despu m del tercer aflo de aaentarniento, ya quo los administrado
res juzgan quo lo dos aflos propuestos por la ley de Reforma Agraria a sste 
respecto no son suficientes en esta coloniao 

Del porcentaje entrevistado, 38 personas ya tienen ti'tulos de propiedad 
quo fueron otorgados despues del tercer afto de asentamiento, especialmente 
a los quo Ilegaron despues de 1958. Dentro de las fajas hay colonizadores con
tftulos y tambien colonizadores quo aun no han recibido sus ttulos de propie
dad. 

Si bien la posicidn de la administraci6n con respecto al otorgamiento de 
tttulos es digna de tomarse en cuenta, no pasa desapercibido el hecho de quo 
la seguridad legal, desdo ol principio, en la posesi6n de una propiedad en la 
quo siempre se harg inversiones, tanto de dinero como de trabajo, es de suma 
importancia. Asfinisrno, en el caso presente se estn cornenzando en la colo
nia a agrupar a los colonizadores voluntarios de ciertas fajas bajo sistemas 
de trabajo cooperativo, teniendo on cuenta quo para ollo uno de los requisitos 
es la seguridad juridica en la posesion de las tierras de los cooperativistas.

Surgen, pues, dificultades como consecuencia de la falta de igualdad 
on una 
misma faja, ya quo podr~n beneficiarse con -creditos individuales solamente Los 
que tienen titulos de propiedad. 

Los titulos de propiedad cue se han recibido en la colonia fueron otorga
dos por el Gobterno y son adn provisionales. Asimismo, 9 de los entrevistados 
manifiestan tener titulos particulares, pero conviene aclarar quo estos surgen
de La compra de mejoras. Ahora bien, para que tengan la posesi6n legal del 
terreno por el cual pagaron las mejoras, tendran quo hacerse nuevos tr~mites 
de titulacitn quo actualmente, on muchos casos, estn a nombre de los coloni
zadores que dejaron el late. 

ORGANIZACION DEL TRABAJO AGRICOLA 

La accx6n del pertiodo de precolonizaci6n fue de mucha ayuda para los 
primeros colonizadores, quienes aprovecharon de algo de terreno demontado 
y las plantaciones efectuadas por los conscriptos, aunque tuvieron quo cons
truir sus casas y preparar cultivos quo le 
 fueran a redundar on beneficio o
conomico. Muchos manifiestan que todos 
estos trabajos tuvieron quo realizar
los por si'mismos en vista de quo, como se vi6 tambien anteriorrmente, no te
nian el suficiente capital para poder contratar jornaleros quo le ayuden on 
sus primeras faenas. Tampoco Los primeros directores de la colonia a la lIe
gada de los colonizadores Los organizaron en alguna forma de trabajo comu
nal, y la ayuda mutua surgi6 a trav's de la necesidad de emplearla, pero co
mo iniciativa de Los colonizadores. De este modo, comenz6 en la colonia, co
mo un tipo de organizacln de trabajo, la ayuda muitua on forma de ayne. 

Este sistema as empleado hasta hoy en vista de quo Los colonizadores 
quo est~n Ilegando on estos 4 ltimos aftos tienen quo pasar tambien por las di
ficultades de Los prirneros: la falta de capital para poder contratar jornaleros 
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y jroduir'mxs. Asimismo, el ayne est! desapareciendo y colocando a log. 
nuevos.colonizadores en la situacii6n de tener que trabajar solos. 

Se debe afladir que en la colonia, como en otras de Santa Cruz, los 
campesinos del Interior conservan a~n la divisi6n del trabajo por sexos. En 
sue lugares de nacimiento o procedencia las mujeres, en general. y los ni
floe varones menores de 16 aflos, tratindose de la economia familiar, so do
dican mas bien a la atenci6n de la crfa de animales en la casa o en el campo 
coma pastores. Es mas, muchas vecea atienden ganado ajeno, recibiendo 
en pago un porcentaje bajo de cabezas al afto. El jefe de familia y los hijos
de 16 aflos o ma'u trabajan en la agricultura, aunque las mujeres en tiem
pos do siembra y cosecha ayudan a tirar la semilla y a cosechar algunos 
productos. Los trabajos que representa la agricultura del Oriente, princi
palmente en el desmonte, en general, y las carpidas, que no se presenta an 
el Altiplano o en los Vales y el hecho do.que el mismo jefe de familia tiene 
que aprender a adaptarse a estos nuevos sistemas aumenta esta divisi6n del 
trabajo par sexes. De los entrevistados, 16 tionen desmontado en su lote 4 
hectfreas y 15 tienen una hecta'rea siendo el promedio hasta la fecha en toda 
la colonia de 3, 5 hectgreas. Tambien el potencial de trabajo en una familia,
tomando en cuenta las caracterfsticas anteriores, es bajo con relaci6n a los 
jornales que se podri'a esperar actualmente de una familia colonizadora en 
Cuatro Ojitos. De 110 hijos varones y 77 hijae mujeres, 20 hijos hombres pa. 
san de los 16 aflos; 13 estan entre los 16 y los 19 aflos y 7 tionen 20 aflos o 
ma . (Ver Capftulo I, Edad y sexo). 

Este panorama resalta la necesidad de que loe colonizadores tengan 
capital para elevar el promedio de desmontes y cosechas al aflo ya que, comc 
se dijo, hasta la fecha en 9 afios do colonizaci6n el promedio es bajo. 

Actualmente, so esta' comenzando a organizar a algunos colonizadores 
voluntaries bajo un sistema cooperativo qfie a'n no tiene la aceptaci6n de la 
mayori'a par falta de conocimiento sobre el cooperativismo, etc. Aefpues, 
la mayorfa, no teniendo los medios suficientes para trabajar en forma indivi
dual y ni siquiera una organizaci6n tecnica, necesitan organizar sue formas 
de trabajo en base a la contrataci6n de jornaleros. Esto tampoco es posible 
sin una ayuda crediticia quo, sin ponerlos dentro de un sistema coperativo 
que ni entienden ni creen reciban en tiemposioportunos del afto abticola loe 
medios para poder ampliar sue explotaciones con ayuda de mane de obra. 

Si bien existe el ayne, 6ste, no solarnente no es suficiente para aten
der a los trabajos que implica la producci6n de los lotes, par ejemplo de una 
faja en Cuatro Ojitos con un n'nnero de 50 colonizadores, sina tarnbien, al 
menos en los primeros aflos de asentamiento, los colonizadores necesitan 
efectivo para capital de operaci6n y de necesidades personales. Parece que 
este segundo hecho ha ilevado a los colonizadores a cobrar par su trabajo co
ma cualquier jornalero. Lo mismo sucede en casi todas las colonias en el 
Departamento de Santa Cruz; par ejemplo, en los asentamientos de la Guar
dia-Angostura los colonos dicen recibir ayuda de vecinos, pero toman par
descontado el hecho que hay que pagarles el jornal. Adema's de estarse per
diendo las formas del ayne en la colonia, muchos colonizadores, junto con 
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otros de Santa Cruz, van a ganar efectivo a lugares de pago m~s seguros y
de m'a elevado precio de jornal, como son Las colonias extranjeras. De Bs.
5.000 que se paga por 8 horas at dia, con comida, en Cuatro Ojitos, en algu
nas colonias extranjeras llegan a pagar Bs. 10. 000 por el rnisrno tiempo, con
comida. El precio de jornal de esas colonias extranjeras east haciendo subir 
el costo de la mano de obra que esta poniendo inaccesible para los producto
res nacionales. menos 

ganan mrs trabajando de jornaleros que sus propias tierras.
 

Muchos de ellos, at en el primer aflo de asentamiento, 
en 

Una solucion que encuadre a la realidad actual en la colonia seri'a la de 
que los colonos tengan la posibilidad de poder pagar el ayne m~s o menos a 
la altura del costo del jornal en otros lugares de Santa Cruz, ya que, por ahora,
el costo de la produccian con mano de obra sale mas barato que con el uso de
maquinaria. Ademas, el uso de maquinaria implica una escala mayor de pro
duccion para cada colonizador, trabajos de desmonte con maquinaria, y una or
ganizacion crediticia respaldada por el derecho de propiedad, la cantidad de
 
producci6n y el control del mercado 
 -condiciones que en la actualidad no estin 
llenadas ni por la administraci6n ni por los colonizadores. 

A pesar de La necesidad imperiosa, de acuerdo a to planteado anterior
mente, de otorgar a los colonizadores 
un credito para ampliar su produccion

hay que advertir que Io que el colonizador pide es ayuda gubernamental y no

cr'dito propiamente dicho. No slo han venido a la colonia con esperanzas y
promesas de ayuda sino quo en sus tierras de nacimiento o procedencia no han 
utilizado un sistema de creditos para incrementar su agricultura, motivos por
los que les es difi'cil comprometerse a pagar, sobre todo en tiempos cortos, un 
cr'dito que no contempla riesgos de produccici agr'cola. Est~n esperando pues,
que el Gobierno se pronuncie en alguna form-a de ayuda sin responsabilidad pa
ra ellos. Con todo, reciben con mucho interns las indicaciones t•cnicas para

mejorar sus formas de cultivo. Parece que por este lado se 
podria convencer 
a los colonizadores, primero a rnejorar t.cnicamente au produccin y luega, en
 
base de una 
realidad, aumentarla con la aceptacion de creditos. 

Los mismos colonizadores que voluntariamente estan formando coouna 

perativa en la colonia sienten preocupacion 
por el corto plazo del reembolso del 
cr'dito que les est. otorgando el Banco Agri'cola. Aceptan la posibilidad de pa
gar el monta destinado at incrementa agri'cola personal pero no quieren hacerse 
cargo de pagar en un aflo el dinero que se emplear'a en adquisiciones de maqui
naria, pozos y granjas. De todos modos, pagar en un aflo las inversiones para
el desarrollo de la agricultura de cada colonizador es un plazo muy corto. Si
 
se ha pensado quo la adquisici6n de un camio'n pueda 
ser de gran utilidad para
bajar el costo del transporte de la producci6n y evitar a las rescatadores que 
pagan precios bajos en la colonia, hay que tomar en cuenta que los cooperat vis
tas, no quieren hacerse cargo del credito para esta adquisicion si no ests fijado 
su reembolso a largos plazos. 
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TECNICAS AGROPECUARIAS 

Un'buen porcentaje de colonizadores aprendieron lan tocnicas agrope
cuarias de Ia regi6n por experiencia local. De los entrevistados, 38 personas 
correeponden a esta categoria. De todos modos ia mayoria tuvo que adaptar
se de algun modo a la agricultura de la zona, siendo esta adaptacion relativa
mente ausente de problemas. Asl'tambien, de los entrevistados, 52 personas 
manifiestan no haber tenido dificultades en adaptarse at nuevo tipo de agricul
tura. Estos resultados son favorables en general, y califican la adaptaci6n del 
hombrv del Interior en el Oriente, la cual podria ser dirigida, evitando muchos 
conflictos, por medio de una direccion t"cnica desde el principio. Esto porque 
muchos cotonizadores manifliestan tanibien quo tuvieran que perder hasta un a
fno aprendiendo a Ciesmontar y a cultivar productos como el arroz y la cafra con 
el cansiguiente perjuicio econ6mico y desmoralizacion personal. 

Tambien, el uso de los implementos agr(colas para la agricultura del 0
riente es nuevo para muchos colonos. Algunos jamrns han agarrado un hacha y 
menos han entrado at monte con el machete en la mano. A trav~s de sus expe
riencias dra tras di'a to que hoy pueden desmontar a razon de una hect~rea en 
24 diae, una familia por su inexperiencia desmontaba en dos meses y no con 
las tecnicas que se deben emplear. AsIlmismo, pensaban que con sue herra
mientas manuales tenian que sacar de sue chacos hasta los troncos ms gran
des. 

Las herramientas que se estan utilizando en la colonia son en general, 
el machete, el hacha, la pala y el azad6n. Casi todos los entrevistados tienen 
solamente estos instrumentos de trabajo y muchos de ellos han tenido que tra
bajar de jornaleros at principio de su asentamiento para adquirir algunas de 
estas herramientas indispensables, aprendiendo at mismo tiempo en otros cha
cos Lo que debian hacer en el suyo,propio. No se han registrado en la colonia 
otros tipos de implementos o maquinarias agr'colas mas perfeccionados, ni el 
uso de animales o arado, at menos prirnitivo. El uso del arado se dificultarta 
por estar los chacos sembrados de troncos y raices como consecuencia del 
desmonte a mono. Asr, pues, con los implementos que tienen, siembran en me
dio de Ia palizada, disminuyendo asf.el area efectivw, de cultivos. 

Por toe trabajos que representa poner en cultivo una hectirea de terre
no en esta zona, toe jefes de faja rrmnifiestan que una.familia trabajando sola 
como es Io usual en la colonia, tendria que tener un lote en prornedio de 5 hec
tfreas; pero, si tuviera la posibilidad de podercontratar jornaleros que le ayu
daran, podrfa tener de 15 a 20 hectareas en cultivo. En el caso presente, repre
sentaria todo el lote. Si se toma en cuenta a mas de to dicho, la necesidad de 
mantener la fertilidad del suelo, dejando descansar los chacos con el recreci
miento de barbecho, una familia n"cesitari\ una cantidad de tierra mayor a 
la actual, ya que en poco tiempo estarfan sue 20 hectareas desmontadas y cut
tivadas. Experiencias en otras colonias, como Aroma, demuestran las posibi
lidades de este hecho. 
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Es muy importante tomar en cuenta en la agricultura del Oriente, no
bre todo con los sistemas que se estin utilizando en las colonias, la rotaci6n 
de los terrenos de cultivo en un mismo lots, cultivar el monte alto con el pro
posito de tener mayor rendimiento y ,nenos gastos en la producci6n, especial
mente en las carpidas, es una verdadera preocupaci6n para los colonizadores.
Con todo, Ion colono que vienen del Interior no tienen muchas hectareas des
montadas por la tecnica de trabajo que estin utilizando y su falta de capital delflO?5Ofl 
inver sion.
 

Al liegar a la colonia un colonizador, antes de construir una vivienda 
ma o menos eatable, procura deamontar una extensi6n de terreno para po
der aembrar en ella prcAuc -s que le servirgn para au alimentaci6n, como 
mafz, yuca, y plitano, y principalmente aquellos que le redundarn a corto 
plazo en beneficio econ 6 mico como arroz o cafla. Pero, como muchos que
Ulegan a la colonia tienen poca experiencia en eatoa tipos de cultivos y nece
sitan obtener, lo m6s pronto posible, algo de dinero para apoyar su subsis
tencia, no reparan en formas ma adecuadas de practicas agrfcolas a lo que 
me suma la falta de asistencia tecnica. De eate modo pierden mu tiempo y gran
parte de mus cosechas tienen quo. como les sucede a algunos, vender sus 
pocas pertenencias o salir de suS lotes a trabajar como jornaleros. 

Las semillas que utilizaron los primeros colonizadores fueron pro
porcionadas por la administraci6n de lam plantaciones qua tenia el batall6n de
precolonizaci6n; posteriormente las fueron adquiriendo en forma de compra. 

La gpoca para los trabajos agrl'colas de algunos productos principa
lea, es la siguiente: 

EPOCA DE TRABAJOS AGRICOLAS ENMONTE ALTO, CUATRO 
OJITCS 

Deamonte Quema y Siembra Cosecha 
limpia 

Arroz Agoato Sept-Oct. Oct-Dic. Marzo-Abril 

Maiz de 
verano 
 Sept-Oct. Oct. -Nov. Feb.'-Marzo 

Maia de 
invierno ',Mayo Mayo-junio0 Agosto-Sept. 

Cafla Sept-Oct. Oct-Nov. Mayo-Dic. 

Man " Sept-Oct. Oct. -Nov. Febrero-Marso 

En Cuatro Ojitos el trabajo agrx'cola es, en mu mayor parte con obra
de mano. A trav~s de las entrevistas podemos deducir que el sistema que e
tan empleando para el cultivo del arroz, de la caria y del mand no solarnente 
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sigue los patrones tradicionales, sino tambitn eatd falto do orientacion, y mu
chos colonizadores pierden gran parte do sus cosechas por no saber sembrar: 
cantidad de semillas, orientacitn do la planta, epoca y calidad de suelo. Ellos 
mismo reconocen eutos errores y lamentan no tenor una direccion tecnica o
portuna. 

Despu~s del desmonte y la limpia del terreno, generalmente siembran 
arroz, al cual mezclan algo de maifz. Para una hectarea de arroz, parece que
de mai'z puede rendir un cuarto de hect~rea. Despues de cosechar el arroz de 
monte alto, vuelven a sembrar arroz o siembran mairz. Como un tipo de rota
cicdn de cultivo, algunos siembran cafla; otros dejan simplemente el chaco por
que, a travs de las experienciau en los suelos del Oriente, despues del tercer 
aflo de cultivo en el mismo terreno, la afluencia de yerbas es tal que el traba
jo de desyerbe se duplica, el rendimianto es menor y el costo de la producci6n 
sube. Para evitar esto, los que no tienen otros cultivos realizan un nuevo des
monte y dejan crecer el barbecho en el chaco anterior. Los productos para el 
consumo familiar -el malz, la yuca, el pl~tano-, que tienen p,.,ca salida por 
factores come fluctuacion del precio, mucha competencia y costo de su trans
porte a los mercados, ocupan pequeflos lugares dentro de los desmonts, y su 
produccion es muy variable. 

Las atenciones principales que requieren estos cultivos son las siguien
tea: 

Tipo de Cultivos Ndmero de carpidas 
4cnte alto Barbecho 

Arroz 1 2 - 3 
Matz 1 2 
Man 1 2 - 3 
Cafla 2-3 - -

El valor do una carpida en I hectirea cuesta aproximadamente Be. 
100.000.--


TIPOS DE CULTIVOS Y PRODUCCION AGROPECUARIA 

Los principales productos que se cultivan en esta zona son: arroz, (va
ries variedades), makz (principalmente el cubano-amarillo), cafia do azucar, 
manly pl&tano (de cocinar). Dentro de la crfa de animales; estgn especialmen
to los porcinos y ayes en general. 

La produeci6n agr(cola, por orden de superficie cultivada, presents lon 
siguientes productos: arroz, matz y cala. El orden do rendimiento econ6mico 
seria el siguiente: arroz, cafla, yuca y mai'z. 

Datos recogidos del informe del Ing. Arze Loureiro (1961), sobre Is 
producci6n de toda a colonia para el afto agri'cola 1960 nos presentan los si
guientcs resultados: 
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(a) 

FRECU6NCJA DE HECTAREAS EN CULTIVO Y PROMEDIO POR FAMI-
LIA ENTRE 72 ENTREVISTADOS, PARA LOS CICLOS AGRICOLAS 1960
61 Y 1961-62, COLONIA CUATRO OJITOS, SANTA CRUZ, 1962. 

Ag 'colaiAwctaras en Ciclo A aCico 
cultivo 1960-61 1961-62 

N~u'nro de Total Niimero de Total 
colonizadores hectareas colonizadores hect reas 

0,5 2 1 1 0,5 
1 15 15 4 4 
2 14 28 16 32 
3 6 18 12 36
 
4 16 .64 16 64 
6 8 48 14 84 
9 2 18 8 72
 

13 13 

TOTAL 63 192 72 305,5 
SIN DATOS 9 - - -

PROMEDIO - 3.05 424 

GRAFICA N' 2 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE HECTAREAS EN CULTWO POR 

NUMERO DE COLONIZADORES DE ACUERDO AL CUADRO ANTERIOR, 
CUATRO OJITOS, SANTA CRUZ, 1962 

15
 
14 
13
 

g12 

411 

'iU 10 

u 9 , 

7 

0 5 - -

194 Promedio 424 

3 -, - 3,05 

12 3 & 56 7 8910 111213.14151617 

Naimero de Colonizadores 
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Nmoro de Colonos Nfumero do hectireas cultivadas 

59 Menos de 1 
283 Entre I y 2 
192 Entre 3 y 4 

87 Entre 5 y 9 
9 Mgs de 10Total 63-6- Promedto: 3 hectireao pot fa-' 

milia. 

En 1960 (1961, Arze), de un total de 630 familias con 1.865 hectgreas
cultivadas, habfa un promedio de 3 hoctgreas en cultivo por familia, 45 por
ciento de estas familias eran recien asentadas. Para marzo do 1962, on las 
8 fajas estudiadas habin 323 colonizadores de un total, on la colonia do a
proxlrriadamente 675, correspondi'ndoles, de 1.262 hectfreas de tierras cul
tivadas, un promedio do 3,9 hect~reas por familia. Estos dato aunque par
ciales y aproximados, nos dan una idea del aumento de produccidn en 13 colo
nia. 

Los datoe recogidos a travs del estuio realizado entro 72 entrevista
doe, muestran el siguiente promedio de hectgreas on cultivo por furmilia: 

En el periodo agricola 1960-61, 3,05 hect~reas en cultivo por familia. 
En el periodo agricola 1961-62, 4,24 hectgreas por familia. 

EL incremento entre estos dos periodos agr'colas da un promedio de 1.19 
hect~reas en cultivo pot familia. 

El cuadro y la gr9fica adjuntoo, muestran Ia distrbuctin do frecuencias 
de hectireas cultivadas, comparando.los ciclos agri'colas 1960-61 (los datos 
fueron obtenidos del porcentajo entrevistado en marzo do 1962). 
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La producci6n agrrfcola en las 8 fajas en las que se realiz6 la muestra 
de Ia colonia Cuatro Ojitos varfa enormemente de faja a faja par causas ya 
anotadas, come inexperiencia en la agricultura de la zona, sequfas y presen
cia de plagas, especialmente en el arroz. La variaci6n en el cfclo agr'cola 
1961-62 era de 75 arrobas a 200 arrobas par hectarea. 

Asimismo, colonizadores y jefes de faja asentados antes de 1959 han 
suministrado los siguientes datos aproximados a partir de este alo, con re
lacion a la producci6n agrifcola de sus fajas y sue propios lotes. 

CUADRO No VM 

PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE VENTA 
(EN TONELADAS) EN 8 FAJAS DE CUATRO OJITOS (1961-1962) 

Producto : Tonoladas Promedio en 8 fajas Promedio entre pro
_____________________ S _________________ *ductores. 

:Arroz 949 2,94 2,94 
'Maz 809,5 *,25 z, 6
aCafa 5.800 18 78 
!Yuca 350 .Z, 4 

Estos datos consideran a .33 colonizadores de los aproximadamente
 
675 en la colonia, y 8 fajas de las 17 existentes en la colonia. Hasta marzo
 
de 1962, con 675 colonizadores, se puede hacer un c~lculo aproximado de la
 
producci&n total an la colonia con referencia a estos principales productos
 
de venta.
 

En santesis, la produccion agricola en la colonia en relaci6n al ci
clo agrfcola del afto pasado ha aunentado, se In los jefes de las fajas estudia
das, on un 30 par ciento. 

Este porcentaje esta sujeto a factores quo determinan su cantidad ac
tual y limitan, on parte, su desarroUo mayor. Entre las causas quo estin 
impidiendo on la colonia el desarrollo agr'cola, especialmente de los produc
tos de significaci6n econ6 mica, estan la falta de atenci6n tecnica y la presen
cia de plagas y sequias. El 90 per ciento de los entrev;.stados no recibe di
reccion tecnica para su produccion agricola. El afio pasado, 51 de los 72 on
trevistados perdieron parte de sus cosechas como consecuencia del aflo seco 
y presencia de plagas. Estos factores , quo se suman a los analizados ante
riormente, mis bien son de responsabilidad de la administraci6n de la colo
nia. Conviene tambien tomar en cuenta a este respecto qu een la colonia has
ta la fecha no se ha comenzado ning'n tipo de relacion y coordinacion con 
centros e instituciones que estan trabajando con campos de experimentacion 
agrfcola o incremento de la produccion en base a orientaciones tecnicas. 

Hasta la fecha, en la colonia Cuatro Ojitos no se han aprovechado 
las oportunidades para mnejorar la economia a travs de un programa de di
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versificaci6n econ6mica que resultarl'a del incremento do la producci6n pe'
cuaria, con sus ventajas complementarias y suplamentarias para la economa 
familiar. 

Los resultados del muestreo realizado en marzo do 1962. demuestran 
que la producci6n pecuaria ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades 
basicas de la familia de un colonizador, considerando, por una parte, quo
Ia dieta del colonizador es muy baja on proteinas y, por otra, que el futuro, 
con posibilidades meramente agricolas, os inseguro. 

Ademas, existen en la colonia buenas posibilidades de incorporar la 
produccldn pecuaria a la ec noma general por la existencia de productos
alimenticios para su crda, i:omo el maaz, el platano, la yuca, 61 afrecho de 
arroz, el mard y algunos productos que por muchas causas no pueden vender. 
Asimismo, se puede incrementar o! cultivo de pastos como yaragua, grama 
negra, mucuna y otros, en vez de dejar un chaco para barbecho. Esto, ade
mas de lo dicho, puede servir para estabilizar el sistema de la agricultura

alargo plazoen un terreno de veinte hectireas, tezendo en cuenta
 
quo el cultivo de pastos procura la rotaci6n de los suelos.
 

Los principales animales de cri'a quo tienen los entrevistados, en or
den do importancia, son: aves, porcinos, vacunos y ovinos.
 

a) AVES: S6lamente 14 tenfan m s de 50; sin embargo, aunque en pa
quefla escala, la mayoria do los entrevistados posefan ayes. En los lotes de
 
los entrevistados no se encontr6 ning'dn sistema organizado para una cria ra
cional.
 

b) PORCINOS: S6lamente 10 de los entrevistados tenian agunos porci
nos, y casi todos ellos tenian menos do. 5. Se registro un s6lo caso de crfa sis
tem~tica. 

c) VACUNOS Y OVINOS: Se registr5 solamente un solo caso de crfa do 
vacunop con menos de 5 cabezas, y dos casos de crfa do ovinos quo suma a 
menos de 5 cabezas. 

De acuerdo a la econorn1fa actual de un agricultor pequefto con sus li
mitadas hectireas y casi ningu'n capital, este sistema parece no ser factible 
por ahora. En el caso de ovinos y caprinos quo no requieren mucha inversi6n 
ni tanta extension do tierra por animal, podrfa hacerse una experimentacidn 
para obtener mayores ingresoo auxiliares. 

El fomento del desarrollo pecuario en la colonia tendrfa quo estar ba
sado en craditos a largo plazo, junto con un planeamiento de la economia do 
la finca y ayuda t6cnica. 

GASTOS, VENTAS Y UTILIDADES 

a) ARROZ 

El costo do la producci6n do arroz es e1 siguente: 
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CALCULOS PARA EL ARROZ (1961-62), 

(Para una hectgrea en monte alto con uso de jornaleros) 

Proa jdio en Cuatro Ojitos 

TIPOS DE TRABAJTO COSTO 

De smonte I 350.000.--
Limpieza " 50.000.--
Semilla (un almud) I 20. 000. --

Siembra (10 tareas a BI 10. 000 
c/u) " 100.000.--
Una carpida " 100.000.--
Cosecha " 300. 000.--

TOTAL F 920.000.--

Trabajando en barbecho, no hay muchos gastos par que no se hace el 
desmonte; pero la limpia del terreno y la cantidad de carpidas, que pueden 
subir hasta tres en un ciclo, hace que el costo de produccion sea ma's eleva
do.
 

El rendimiento del arroz sin pilar par hectairea en las fajas estudia
das varfa entre 75 y 200 arrobas, siendo el promedio mas a menos de 110 a
rrobas par hectarea. 

El costo de una arroba de arroz sin polar varfa tanbin de acuerdo 
al lugar de venta y al tipo de comprador. Puesto en Santa Cruz y vendido al 
Comite Nacional de Cornercializaci'n do Arroz (CONCA), una arroba cuesta 
BI 18.000; en la colonia vendida a los comerciantes cuesta de BI 14. 000.-- a 
e' 16. 000. --

Calculando el rendimiento promedio de 110 arrobas par hectirea, ven
didas en Santa Cruz a !P 17. 000 la arroba como promedio, tendri'a un valor de 
venta de aproximadarnente IF 1. 870. 000.-- par hectarea. 

'Ahora bien, una familia consume, par t6rmino media, 40 arrobas de 
arroz, dando un saldo de valor de venta, para los colonos que solamente pro
ducen una hectarea de arroz, de B1 1. 190. 000.--

Si un colonizadorvande su produccion de arroz en Santa Cruz, tomando 
en cuenta 110 arrobas par hectarea; pagadas par vnidad a p 17. 000.-- y des
contando 40 arrobas de su consuxno, tiene quo pagar un flete do la colonia a 
la ciudad de Santa Cruz de B*1. 000. -- por arroba, a sea 51 70. 000. -- par 70 
arrobas.
 

En caso do vender su producci'n en la colonia, baja el precio de yen
ta, que puede llegar hasta a i 14. 000. -- y menos la arroba. 

La ganancia liquida on efectivo que obtendria un colonizador que produ
ce solamente una hectarea do arroz serfa, en sintesis, la siguiente: 1 1 
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INGRESOS: 

Valor do la producci6n entregada 
en Santa Cruz (70 arrobas a BI 
17. 000.--) P 1. 190. 000.-- p 1. 190. 000.--

GASTOS: 

1. - Costo del flete a la ciudad de 
Santa Cruz por 70 arrobas (a Bf 
1. 000 la arroba) .81 .70; 000. 

2.- Costa de la producci6n (pa
ra 110 arrobas por una hect -1 
rea) ' 920.000.-
Total gastos do producci6n y "I 
transporte BI 990. 000.-- P 990.000.--

Utilidad en efectivo por 1 hect.irea P1 200. 000. --

Valor del consumo domstlco: 40 arrobas a Ip 16. 000. -- (que no toman 
en cuenta el transporte), darxran un total de B,640. 000. -- coma quo harf'a subir 
la utilidad total por colono a Ds 840. 000. 

b) MAIZ 

El costo de producci6n do mal z para una hectfrea en monte alto con 
usO de jornaleros eff el siguiente: 

Promedio en Cuatro Ojitos 1961-1962. 

TIPOS DE TRABAJO COSTO 

Desmonte, limpia, slembra, 
carpida, cosecha P 700. 000.--

El rendimiento por hectirea varia en la colonia entre 100 y ZOO afro
ban, siendo el promedio aproximado do 140 arrobas por hectarea. 

El costo de una arroba puesta en Santa Cruz es de IP 4. 000. -- en pro
medio, ya quo el precio fluctfa demasiado entre el principio do la cosecha y
el fin de la temporada. 

Calculando un rendimiento promedio de "140 arrobas por hecta.rea,
vendidas en la ciudad de Santa Cruz a LI 4. 000. -- la arroba, ae obteudr un 
valor de la venta de toda la producci'n do una hectgrea de IP 560. 000. 

Una familia consume por t~rmino medio 40 arrobas de mafz, dando 
un saldo de valor de venta para lo colonos quo solamente producen una hec
tarea de rnaz, de. BI 400. 000. -
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Si un colonizador vende su producci6n de matz en la ciudad de Santa 
Cruz, tendria quo pagar un flete de ; 1. 000 por arroba, que, descontando de 
su producci6n 40 arrobas para el consumo, darfan un total de Bo 100. 000 por 
concepto de flete. 

La ganancia lrquida en efectivo; que obtendrfia un colonizador que pro
duce solamente una hectarea de.malrz, sera en stntesis, la siguiente: 

INGRESOS: 

Valor de la produccion entre
gada en Santa Cruz (100 arro
bas a BI 4. 000.--) I 400. 000.-- 3 400.000.--

GASTOS: 

1. - Costo del flete a la ciudad 
de Santa Cruz por 100 arrobas 
(a 31 1. 000 por arroba) 31 100. 000.-

2. - Costo de la produccion pa
ra 140 arrobas 
Total de gastos de producci6n 
y transporte 

BI 

. C 

700. 000,-

800. 000.-- JP 800. 000.--

Perdida por hectirea P 400.000.--

El valor del consurno domestico de 40 arrobas de madz a N 3. 000. -
(que no toman en cuenta el transporto), daria un total de 31 120. 000. -- cosa 
qua harra bajar la p'rdida real a 31 280. 000. --

Por estas razones los colonizadores prefieren producir el mai'z sin 
costo de mano de obra, -utilizando el ayne o el trabajo familiar-, reducien
do el potencial de su area de producci6n y procurando venderlo mas bien en 
la colonia, aunque a precio mi's bajo quo el quo se paga on la ciudad de Santa 
Cruz. 

Ante esta realidad, resalta la necesidad de mejorar el mercadeo del 
matz para proveer un precio mas elevado y eatable, como se esti haciendo 
con el arroz. 

c) CARA 

El costo de produccidn de cafra para una hectirea on monte,-alto con uso 
de jornaleros os el siguiente: 

Promedio en Cuatro Ojitos 

TIPOS DE TRABATO COSTO 

Desmonte BI 350. 000.--
Senilla 1 300.000.-
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Siembra (10 tareas a IP 
12.000 c/) . p 120.000.--
Carpidas (doe) f" 200. 000.--

Coecha (75 toneladas a as
 
12. 000. -- la tonelada) " 900.000.--

Total gastos de producci6i P 1.870. 000. --


El promedio del rendimiento por hectarea de cala en Cuatro Ojitos es
de 75 toneladas. Calculando un precio de venta en el Ingenio do Guabirl on 
IP60. 000. -- la tonelada, se obtendria un valor de la venta do Ia produccln do 
una hect~rea de iP 4. 500. 000.--

El flete que tiene que pagar un colonizador de la colonia al Ingenio de
 
Guabira varta entre P 25. 000. -- y 1P 30. 000. -- la tonelada." Tomando e pro
cio de M25. 000. -- por tonelada, el gasto per concepto do flete de lax 75 to
neladas de una hect~rea, eerfta de X 1.875. 000.--


La ganancia Ifquida, qua obtendria el colonizador por hectfrea aortas, 

en alucesisla siguiente 

INGRESOS: 

Valor de la produccion on
tregada a Guabira (75 Ta. 
a 1P 60. 000.--) 4.500.000.-- P 4. 500. 000.--

GASTOS: 

1. - Costo del flete a Guabira
 
por 75 toneladas a IP25. 000.-
la tonelada IP 1.875. 000. '-"
 

2. - Costo de Ii produccl6n
 
para 1 hectirea (75 toneladas) B, 1.870. 000.--


Total de gastos de producci6n 
X tansporte IN3. 745. 000.-- IP3. 745. 000.--

Utilidad en efectivo por I hectirea iP 755. 000. --

Deapues de la pritrera cosecha, el costo do producci6n no incluye .l 
costo de desmonte, la aemilla y la siembra. Sin embargo, las carpidas aa
mentan de 3 a 4 veces al ara, y el rendimiento per hectarea baja. 

Los clculos para el segundo a&a do producci6n ser'an Ioa siguientes: 

TIPOS DE TRABAJO COSTO 

Carpidas (trea) 31 300.000.--

Cosecha (65 toneladas a IP
 
12. 000. -- la tonelada) .' 780. 000.--

Total gastoz de producci6n pa
ra el Zdo. aflo. 31 1.080.000.-
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Calculando un rendimionto promedio de 65 toneladas par hectirea 
para el segundo aflo de producci6n, y un precio de E 60, 000. -- por tonelada 
en el Ingenio de Guabira, el valor de la venta de la producdi*n de una hecta
rea, serfa de 31 3. 900. 000. --

El costo del flete a Guabira do 65 toneiadas a I 25. 000.-- la tonela
da, darfa un total de a, 1. 625. 000;.--

La ganancia Ifquida, en efectivo, quo obtendrfa el colonizador en el 
segundo aflo do produccion de cafla, sera, en ufntesis, la siguiente: 

INGRESOS: 

Valor do la producci6n entre
gada a Guabira (65 toneladas 
B*60. 000. -- la tonelada) 

a 
as 3. 900. 000.-- 13. 900. 000.--

GASTCS: 

1. - Costo del flete a Guabira' 
pot 65 toneladas a 39 25. 000. 
la tonelada 

--

Li 1.6.5. 000. -

2. - Costo de la producci6n para 
1 hectirea (65 toneladas) 31 1. 080. 000.--

Total gastos de producci6n y 
transporte 3 2. 705. 000.-- 31 2.705.000.--

Utilidad en efectivo por 1 hect9
rea en el segundo afio. de produccion. I 1. 195. 000.--

A pesar del alto costo del flete quo tienen quo pagar hasta ahora par 
tonelada de cafta, su buen rendimiento en la colonia coloca a este producto co
ma uno de los que presenta mayor utilidad liquida. Si se organiza en la colonia 
un tipo do cooperativa de mercadeo quo haga disninuir el costo del flete, y 
si se aumenta el cupo de entrega al Ingenio de Guabira, podra consolidarse 
mas la economfa del colonizador de Cuatro Ojitos. 

Conviene affadir a este respecto el deseo general de los colonizadores 
de tener un ingenio en esa zona. 

d) MANI 

Fuera de estos tres principales.productos do caracter comercial en 
Cuatro Ojitos, algunos colonizadores piensan ampliar su produccitn de manf, 
por las posibilidades cconomicas quo ofrece. 

Con los pocos datos quo so han podido obt~ner de eaft cultivo, so es
tirna quo el costo de su produccion esta cerca de los ZI 2. 000. 000. -- por hec
t~rea. El rendimiento promedio por hectirea es de 200 arrobas. 
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El valor do una arroba puesta en Cochabamba, varfa entre P 15. 000. 
y o 20. 000. -- con cascara. precio quo darta un valor de venta de la produc
ci6 n de una hectrea entre P 3.000 000.-- y 1P 4. 000. 000.--. 

El costo dei flete a Cochabamba se calcula en P 2, 000. -- la arroba, 
dando un costo total, por Z00 arrobas, de !P4. 000. 000. --

En resumen, el costo de produccion y transporte de una hectarea a 
Cochabamba Os de D 2. 400. 000. -, y la ganancia liquida por hectirea ven
diendo toda Ia producci6n, sera entre DI 600. 000. -- y R 1.600. 000. --

En coneecuencia, parece que si so asegura el mercado para este pro
ducto, especialmente para su industrializacion. los colonizadores en Cuatro 
Ojitos tendrifan otro rengl6n muy importante en su econom'a. 

El cuadro adjunto resume el valor de Ia producci6n y el valor do I& 
venta de los principales productos ag4i'colas de principal slgnifcaci6n eco
nomica en 8 de las 17 fajas que se estudiaron en la colonia Cuatro Ojitos
hasta marzo do 1962. (Cuadro NI IX, Peg. 47) 

Con estos datos aproximados, se pueden deducir el nimnero de hecti
reas que cultiva cada colonizador en Cuatro Ojitos, principalmente de arroz, 
y maz,y el nunero de hectareas de estos productos on toda la colonia hasta 
mawzo de 1962: 

PRODUCTO NUMERO DE HEC- NUMERO DE HECTA-
TAREAS POR COLONO REAS EN LA COLONIA' 

Arroz 2 1.350 
Maiz 2 1.350 

La cafla que so produce en Ia colbnia estl sujeta al cupo otorgado par 
el Ingenio de Guabira. 

Datos pars 1960 (1961 , Are), muestran el nomero de hectfreas,
la producci&'n, el precio de venta y el valor total do algunos productos culti
vados on Cuatro Ojitos: 

Arroz 893 13. 395 qq. 31 60. 000.- 31 803.700.000.--
Madz 
Cala 

375 
177 

11.Z50 " 
7.080 To. 

" 

' 
15.000.-
65.000.-

q' 168.750.000.-
" 460.000. 000.--

Pltanos 168 67. 200 qq. " 1.000.- " 67.20G. 000. --
Yuca 140 4Z.000 " " 6. 000.  " 252. 000. 000.--
Man( 54 1.350 " " 100.000.- of 33.750.000.--
Otros -38 

Totales 1.865 !1 1.785.600.000. --

Los mismos datos muestran un rendimiento uniforme por hectarea 
de ip 965. 899. -- Tambien hace notar que de los 630 colonos, el 45 por ciento 
eran recign asentados en 1960. 



CUADRO N' IX
 

VALOR DE LA PRODUCCION Y LA YENTA DEL ARROZ, MAIZ Y CARA EN 8 FA3AS ESTUDIADAS
 
DE LA COLONIA CUATRO OJITOS (1961 - 62) 

Nombre Vanguar- Cumali Tunari Cotoca Copacabana Chorolque Rocabado 9 de Abril TOTA.LES 
de fajas dia del Sur 

N~nurode 3Z 83 30 60 13 43 41 21 323 
colonos 

Valor to- arroz x x x x x x xx W 1.Z75.600.000 
tal de Ia 
producc. raI(Z x x x x x x x x BI 323.000.000 

ca.fla x x BI 352.200. 000 
Valor to
tal de la arroz *x x x x x x x B 1.068.880.000 
venta mafz x x x x x x BI 285.800.000 

caM __ x 352.200.000 
Valor de arroz . x x x x x - x x 81 3.950.000 
laroduc-rmaiz x x x x x x x x BI 1.042.000 

coloniza- cafl . x x BW 4.700.000 
dor. 
Valor de arroz x x x x x x x x BI 3.309.000
 
la venta 
por colo- ma z x x x x x x x 1 922.000nizador. carl x ." x 5I 4.700.000
 

Aclaraciones aL cuadro: 
1)En la colonia existen 17 fajas con aproximadamente 675 colonizadores. 
2) La "x" en el cuadro represema a las fajas que cultivaron el producto correspondiente. 
3) El valor total de la venta se lo calcul6 restando eL valor del consumo dornistico do 40 arrobas por cada fa

milia en los renglones del arroz y del malfz. El precio de venta por arroba consumida se to calcu16 como 
puesto en la colania. 
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Con el prop~sito do aclarar onto panorama do los gastos, ventas y
 
utilidades on la colonia do los principales producto de venta, so muestra
 
en el siguiente cuadro la economnfa do un colono tfpico, en bass al trabajo

de 5 hectireas divididas en monte alto y barbecho.
 

CUADRO N' X 

PROMEDIOS DE COSTOS DE PRODUCCION Y GANANCIAS QUE 
TOMAN EN CUENTA A UN COLONIZADOR TRABAJANDO 5 HEC-

TAREAS,CUATRO OJITOS (1961-1963). 

(Cftculo en bolivianos) 

Producciena a a aI I S a
 
on monteo a a S
 
alto I Hi. Ha.
 

a , a a 
PRODUCTO a Arroz , Maf- a Cala TOTAL 'TOTAL 

Sa a * PARCIAL,' 

Valor do la
 
producci6n 1. 190. 000. - 400. 000. - 1.590.000.-


Gastos de
 
produccion y
 
transports 990. 000. - 800. 000.- 1.790. 000.-

Plrdidas 400. 000. - 400. 000 200. 000.-


Ganancias 200. 000 200. 000 

:Produccion , a a 
en barbecho I1Ha. Ha. I Ha. 

;PRODUCTO ' Arroz Mafz e Cafla :TOTAL ;TOTAL ; 
, S ,PARCIAL, 

Valor de la , I, 
producci5n 870.000 560.000 3.900.*000 :6. 330.000, 

Gastonadeo 
producciony I a 
transprte. a .840. 000 .700. 000' 2. 705. 000 4. 245.000 
Perdidas a I 140.000' 140. 000 

Ganancias 1.030.000 1 , 1.195.000 :2. 225. 000 2.085. 000.4 
Total 
p~rdidas 540. 000. - 540.000. -

Total 
ganancias 1.230. 000.- 1.195.000 2.425.000 1.885.000.-

Para mayor claridad y comprensi'n del-cuadro hay que tomar en cuenta, 
ademis, el valor del consumo dom6stico, en la siguiente formw. 
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PRODUCTO CANTIDAD VALOR 

Axroz 40 arrobas I 640. 000. --
Matz 40 arrobas . Y zo. 000.--
Totales 80 arrobas B 760. 000,--

Este resultado harfa subir la ganancia real del productor (bajo el 
sistema anterior de 5 hectareas: 2 do arroz, dos de matz y 1 de cafla) do 1 
1.885. 000. -- a*31 2.645. 000.--

Considerese ademas, en el valor real de la producci6n, el valor de 
los productos auxiliares en ci lote, come el plitano, la yuca, el mani', etc. 
que suman aproximadamente a un valor adicional.de ZI 500. 000. La mayor 
parte de estos cultivos auxiliares es consumido. 

El costo de la producci6n, usando jornaleros, como es el clIculo pre
sentado en el cuadro anterior, hace bajar mucho la ganancia lfquida, y mas 
bien, como se ve en el mai'z, el colonizador pierde. 

Los gaston de producci6n ae pueden reducir en un 50 por ciento siel 
colonizador trabaja su chaco por sf mismo o tiene la oportunidad de usar el 
ayne. Sin embargc, experiencias hasta .hora domuestran que un colonizador 
dificilmente podrfa trabajar mas de4 hectareas de este modo, teniendo, 
pues, la necesidad de tener quo contratar jornaleros. 

Cabe anotar, para terminar esto panorama, que muchos colonizado
res no se dan cuenta ni tienen idea do los gastos que esta'n realizando y de 
las utilidades que podrian obtener. Por ejemplo, siguen cultivando el maf'z 
en la forma anotada sin tener en cuenta que estan perdiendo. 

Surge do lo dicho la necesidad de incluir en la economia de cada colo
nizador productos agropecuarios, como la cafda, leguxnbres, cri'a de cerdos. 
u otros productos -usceptibles de industrializaci6 n. Asimismo, se debe con
siderdr los siguientes aspectos: a) La colonizacin deberia conternplar en la 
economa de las fanilias colonizadoras una agricultura de car'cter comerciaJ 
de otro modo.no levantarfa al campesino de su calidad de productor de subsis 
tencia; b) se debo dotar a cada colonia do los medios administrativcs, tecni
cos y econamicos para lograr dicho fin; c) nose puede planear sobre el de
sarrollo de una agricultura de subsistencia, teniendo on cuenta que, para que 
desarro~le mas el agricultor, necesita efectivo, y d) se debe prevenir el 
cambio social y economico que traeconsigo la migracion interna en base a 
un prgrama planificado que incorpore al colonizador a la economia nacional 
como productor y consumidor. 

MERCADO
 

*Elmercado principal pars la colonia es la ciudad de Santa Cruz. So
lamente los de la Faja '9 de Abril", venden sus productos en la misma colo
nia. Con todo hay que considerar que el arroz es el producto que ma's se ven
de en la ciudad dc Santa Cruz, mientras que el marz se lo vende mas en la 
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misma colonia a rescatadores; Ia cafla e la. entrega al Ingenio de Guabira. 

La fluctuaci6n de los pracios en los mercados es el mayor problems 
para la econorma del colonizador. A este respecto cabs anotar que ls CONCA 
ha desarr011ado una labor que e' de mucha ayuda a estos pequeflos agriculto
res con la estabilizacion del precio del arroz, evitando, en gran escala, la 
labor de los rescatadoree que no miran ma's alla quo su beneficio propio. Es
ta forma de transaccion y rescate de la CONCA se deberla ampliar a otro 
productos como mai'z y man. 

El cupo quo otorg6 el Ingenio de Guabira limita encrrnemente Ia pro
duccion de cafra en la colonia, teniendo en cuenta quo la posibilidad de eR
pansion de este producto, en su 'arealegal, es grande. Por esta razon los 
colonizadores piensan quo convendri'a crear un ingenio on la zona. 

Otra de las formas de solucionar el acceso a los mercados, con ma
yores beneficios a los agricultores, serfa fomet ando cooperativas de mer
cadeo. 

Algunas experiencias en la colonia demuestran que los colonizadores 
estari'an dispuestos a trabajar en esta forma si tuvieran oportunidades. La 
organizacion de este tipo de cooperativas puede ser movida por promotores 
preparados quo unan los brotes de entusiasmo aislados quo existen en la co
lonia. 

Ctro de los problemas del mercadeo para la colonia es el estado de
 
los caminos, especialmente on los caminos ramales despu's de lam iluvias.
 
Los colonos quieren arreglar sus caminos rarnales a fin de quo los camiones
 
y colectivos puedan entrar hasta los frentes do sum 
 lotes en sus fajas respec
tivas. Actualmente;esas movilidades pueden entrar a algunos caminos ramales 
de las fajas. Tarmbien, existen algunas fajas, como la de 19 de Abril", a lag 
quo ni siquiera llegan los camninoa troncales de la colonia. 

Los colonos de Cuatro Gjitos estan dispuestos a ofrecer la mano de
 
obra pars la refacci'n de estos cnaminoa quo cruzan Ia colonia, tanto tronca
lea como ramales.
 

La mayorfa de los colonizadores consumen entre el 10 y el 40 por
 
ciento de sus productos, y los quo venden son principalrnente: max'z, arrox,
 
cala, platano y yuca.
 

Las personas quo compraron dichos productos fueron principalmen
te, on el cclo anterior, comerciantes-rescatadores. Se espera on la colonia 
quo on este aflo, al menos en al arroz, con la actividad de I CONCA y el me
joramiento de los caminos se solucione en parte este problems tan importan
te.
 

A pesar de todo esto, la mayor parte de los colonizadores no com
prometen sun cultivos antes de cosecha, como lo demuestran 70 de lom 7 

entrevistados. 

Las compras quo hacen los colonoz las realizan en su mayor parts 
fuera de Is colonia, aunque en los centros comunales en los Ultimos meses 



estan abriendo pequeflas tiendas para proveer algunos artfculos de prime

son particulares de algunos colonizadores. 
se 
ra necesidad. Estas tiendas 

ACTIVIDADES ECONOMICAS AUXILIARES 

En general, los colonizadores estan sujetos a los trabajus de sus 

respectivos chacos en la colonia. Unos pocos salen de la colonla a trabajar 
cono jornaleros para ayudarse en su economia. 

La explotaci6n do maderas en sus propios lotes hubiera sido de gran 

pero esta fase iue hecha par el batall6nbeneficia, al menos en principio, 

del perl'odo de pre-colonizaci 6 n con el proposito de aumentar sus ingresos
 

para el mantenimiento de la tropa.
 

La distancia a contros de trabajo, como la ciudad de Santa Cruz y 

Montero, hace diffcil que los colonizadoreb vayan a haccr trabajos auxilia

res pequeflos. 

No se han registrado casoe de artesanta en la colonia. Solamente, co. 

mo ya se anoto, existen en los centros comunales algunos comerciantes con 

pequeftas tiendas. 

La posibilidad de la pesca es remota par la distancia a los rfos y 

la falta de afici 6 n. 

Al presentela mayor parts de los servicios para la colonia se los ob

tienen fuera de ella. Este hecho no solametite es inconveniente sino que re

presenta gastos extras a los colonizadores. 

Se deberfa procurar que los centras comunales sean tambign lugares 

de intercambio y venta de productos artesanales y otros servicios, provist-rs 

par los mismos colonizadores. Para ello, se podria comenzar con cursos 

de entrenamiento artesanal, tanto para nifios como para adultos, y organizar 

la artesania desde el punto de vista comercial. La ayuda crediticia podrfa 

jugar un papel muy importante en el fomento de la diversificaci6n econ6mica 

en la colonia, ya que la poblaci6 n de Cuatro Ojitos justifica esta demanda. 



CAPIT'ULO II 

,COLONIA YAPACANI 

Colonia sOmi-dirigida pow la 
Corporaci6n Boliviana de Fo
mento (CBF) en periodo de 
pre-colonizaci6n. 

Provincia IchUo
 
Santa Cruz, Bolivia
 

Marzo, 1962
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I - PERSPECTIVAS HISTORICO-GEOGRAFICAS 

A. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

UBICACION 

El rto Yapacanf me encuentra en la Provincia Ichilo del Departamento 
de Santa Cruz, a unos 32 kil6metros del pueblo de Buena Vista y a 71 kil6me
tros de Ia ciudad de Montero. De estas poblaciones ae puede Ilegar al rro Ya
pacania travs de una carretera ripiada durante todos los meses del afio. 

La colonizaci6n en la zona del Yapacanf comienza al lado oeste del rfo 
y actualmente ilega a unos 16 kilmetros con rumbo hacia Puerto Grether, en 
el rio Ichilo. Los colonizadores estin asentados a ambos lados de una carre
tera quo, partiendo del lado oeste del rxo Yapacani, Ilega hasta Puerto Grether, 
pero es transitable solamente los 16 kil'metros que abarca la colonizaci6n. 
De esta manera, hasta ahora, La colonia me encuentra aislada por el rio Yapa
cant. 

El Campamento Militar del proyecto de Migracione Internas de la Cor
poracin Boliviana de Fomento, en este perfodo de pre-colonizaci6n, me encuen
tra en el kil.6metro 3, partiendo del rio, 

El asentamiento actual de Ia colonia, estA situado en el mismo lugar
 
donde me desarroll6 la antigua colonia Busch. Sin embargo, esa colonia (1937

61945) ocup una extension mayor, ya que contaba con una aegunda fila de lotes 
a ambos lados de la senda a Puerto Grether, hasta el kil6metro 2Z. 

TOPOGRAFIA Y SUELOS 

La superficie do la mayor parte del grea de esta zona de colonizaci6n, 
es plana o ligeramente ondulada, con pendientes quo no exceden del 5 por cden
too 

Los suelos -franco-arenosos y francos, con un elevado porcentaje do 
materia organica-, en comparaci6n a otros suelos del Departamento, parecen 
aer de fertilidad superior y aptos para el desarrollo agricola. Cabe anotar que 
hasta la fecha no me realizn' un estudio de suelos en la zona, hecho quo serla 
recomendable como factor muy importante en la planeacion del futuro de la zo
na. 

El grea no presenta evidencias de erosi6n. 

El drenaje de los uelos, tanto en su superficie como en su sub-super-. 
ficie es normal o bueno. Los numerosos riachuelos que descienden de la faja 
sub-andina de la Cordillera facilltan el drenaje y simutneamente proveen do 
agua cristalina a la zona. 

Se estima quo aproxinadamente el 25 par clento del Srea Yapacanf-
Grether, esta sujeta a inundaciones peri6dicas. 
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La zona se-encuentra nproimadaminte a 280 metros sobre el nivel 
del mar. 

CLIMA 

A juzgar por lus datos metereol6glcos disponibles, I. caolonia en es
tudio tendria una precipitaci6n anual de aproirnadamente 1. 800 mm. y, en 
promedio, una temperatura de 25C. La humedad anual, en promedio, serl'a 
de 78 por ciento. En Puerto Grether la precipitacion anual es de 2. 000 a 
2. 200 ram. 

La zona puede ser calificada como tropical, en contraste con el cli
ma sub-tropical del area de la ciudad de Santa Cruz.
 

VEGETACION 

La vegetaci6n natural de monte alto y el barbecho en esta zona cre
ce r-pidamente. Los S.-boles de madera dura y de tipo comercial que se pue
den encontrar en cantidad en la zona, principalmente, son: Cuchi, mara, ama
r'ilo, yesquero negro, cedro, ajo-ajo, jichiturique, acho, etc. 

B. CAAACTERISTICAS HISTORICAS 

El tramo Yapacan'-Grether constituya' desde hace mas de 60 aftos una 
zona de interes, primero por ser lugares inexplorados, despues como medio 
de contacto con el Departamento del Beni y una zona eatratigica para cons
truir una carretera paralela a la de Cochabamba-Santa Cruz, y, finalmente, 
como posible centro de colonizacion. 

En el presente informe, se hart hincapie en la colonizacidn de esta 
zona a partir de 1937. 

Despues de la Guerra del Chaco, los contingentes benianos, que ha
bilan bajado por esa ruta, y otros soldados desmovilizados en la ciudad de 
Santa Cruz, recibieron la noticia de que el Gobierno. a travs del Ministerio 
de Guerra y Colonizaci6n, queria colonizar la zona Yapacan-Grether. La 
Prensa de Santa Cruz, los cuarteles y una oficina creada al efecto, se en
cargaron de la propaganda y reclutamiento de voluntarios en el aflo 1937. 
Asi, pues, los primeros 40 colonizadores orientales, despu's de firmar un 
convenio de permanecer en la zona, partieron hacia el rio Yapacan tin a
bril de 1937. 

El Ministerio de Guerra y Colonizaci6n, por su parte, ya tenia en 
la zona un batall6n colonial preparando la llegada de los colonizadores, des
mcntandk parte de los lotes, limpiando la senda a Puerto Grether, constru
yendo el Campamento Militar y sembrando algunos productos que servir'an 



para el mantenimiento de los colouizadores en los primeros moses de au a
sentamiento. Aseinismo, an el convenio citado anteriormente se comprome
tfa a un tipo de ayuda que consistia en proporcionar a cada colonizador I hec
tarea de tierra desmontada en Bu lote, un total de 50 hect~reas de tierra'I una 
casa rustica propia, un afto de alimentacin, maquinaria, herramientas, trapi
che, salubridad y escuelas. 

Para 1939, ya habian an la zona m~s de 200 colonizadores -la mayor 
parts con sus familias-, de los cuales un buen numero eran extranjeros: ju
dios y portugueses. Hacia 1940, la colonia, con el nombre de Colonia German 
Busch, llegd a su mayor incremento; cabs seffalar para ete aflo quo los colo
nizadores comenzaron con las primeras ventas do sus productos cultivados 
en sus lotes, y quo los colonizadores extranjeros comenzaron a abandonar Ia 
zona.
 

Los pocos colonizadores quo quedan en la zona de esta primera etapa 
de la colonizacion del Yapacani(manifieatan quo la ayuda y administracion del 
Ejdrcito termin6 pr~cticamente on 1945. A partir de esta fecha, muchos colo
nizadores abandonaron la zonaj y, an 1950, habian solamente 22 familias, vi
viendo on condiciones sumamente lamentables. 

Asftambi n. La falta de un camino estable a la ciudad de Santa Cruz, 
mercado principal para la colonia, hizo decaer el entusiasmo de.los primeros 
colonizadores an vista de quo no podran vender sus productor, cuando Ia admi
nistraci6n del Eje'rcito dej6 de ser la intermediaria on su mercadeoo Los co
merciantes, quo llegaban peri6dicamente al rro Yapacan(i constitufan el dnico 
enlace economico para los pocos colonizadores quo quedabau on la zona. 

En 1958, cuando la Corporaci6n Boliviana de Fomento pid16 la concesi6 n 
do la zona para iniciar una nuova etapa do precolonizacion, con su proyecto de 
Migraciones Internas con elementos activos del Ejercito aL frente de ex-oficia
les, pr~cticamente no quedaba casi nada de la antigua colania Germrn Busch. 
Con todo, existfa una- senda hacia Puerto Grether y muchos desmontes faciles 
de limpiar. 

So construy6 un Campamento Militar en el kil6metro 3, partiendo del 
rio Yapacan4t se habilit6 la senda hacia Puerto Grether, se limpi* el bar
becho en una extensicn de m~s de 20 metros a ambos lades del caminodon
de se sembraron platanos, yuca y matz, y se construyeron casas en el n'
cleo comunal alfrente del Campamento Militar para las familias de los co )
nizadores quo quedaron de la antigua colonia. Busch. 

Todos estos trabajos estaban procurando adecuax nuevamnente la zo
na para un futuro desarrollo de colonizaci~n, con un presupuesto quo no con
templaba sine el mantenimiento de la tropa de pre-colonizacion. Sin embar
go, muchos colonizadores de otras colonias del Departamento de Santa Cruz 
y campesinos del Interior, anoticiados de este hecho, afluyeron al Yapacant 
pidiendo tierras. La polftica de la Corporacion Boliviana de Fomento, on es
tas circunstancias, Iue de aceptar a los voluntarios, pero aclarandoles quo 
no recibirfan de parte de ella ninguna ayuda organizada. De esta manera, 
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sin propaganda, siguen liegando a'esta zona muclios coloniiidores y' l. ad-, 
sue pocos recursos, procura ayudarleu aila,conministracl~n do la misma, 

medida do sue postbilidades. 

Hasta marzo de 1962, haban on la zona 170 colonizadores civies, 

C. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

La falta do un puente saobre ol ro Yapacanr tiende a disminuir las von
tajas que posee ai grea en cuanto a su capacidad de producci&n agrfcola. An 
con Ia construcci6n de un puente. el elevado costo del flete do los productos 
quo proveidrg de esta zona, constituiran una desventaja en comparacion con a
tras greas del norte del Departamento de Santa Cruz. Sin embargo, las condi
ciones ecol6gicas do la zona son m~s favorables para mayores rendimientos y 
seguridades contra los riesgos de la producci6n. Se suma a ello sus posibili
dades para et cultivo de productos tropicales, como el cacao y el yute. Do con
siguiente, parece quo la desventaja de su distancia a los mercados, puede ser 
contrarrestada por sue otras condicionee favorable& a la colonizaci 6n. 

Tambidn, hay poco volumen de carga, tanto proveniente de Puerto Gre
ther coma de la colonia. Sin embargo, ei futuro incremento de la colmzizaci6n 
en ete tramo de 61 kil*metros hasta Puerto Grether y ci incremento de La car
ga proveniente del Departamento del Beni par esta ruta, tienen quo ser estudia
dos para poder planear ci tipa de puente sobre el r~o Yapacanty ei monto do in
versi6 n factible para esta etapa de desarrollo economico. Hay quo tener en 
cuenta, tambign, quo en el futuro mucha carga proveniente de la zona y del De
partamento del Beni encontrarg salida por los futuros caminos Puerto Villa
rroel - Monte Puncu o par la Provincia Chapare, hacia ei Departamento de Co
chabamba. 

Se espera quo la explotacion forestal se intenslfique con estas vias de 
comunicaci6n. 

Al presents, Los principales productos quo so cultivan en la zona son 
arroz, m y plitanos. Aunque la produccia puoda sew buena, su comerciali
zacin depende mas bien del mercado interno (ei cual es limitado), y la posi
bilidad do exportacion, especialmente en renglones, coma cftricos, cacao, pIS
tanos, fibras vogetiees y maderas. Para el mercado interne, con buenos cami
nos, sue condiciones favorables daran a Ia zona una ventaja comparativa sobre 
otras zonas del Departamento do Santa Cruz, especialmente en productos blsi
cos, coma ol arroz, ci mafz y productos pecuarios. 
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A. CAMEIO Y DISTRIBUCION DEMOGRAFICA 

No ioe han podido obtener dato. ezactoo sobre el cambio do la pobla
ci"a de La 'ona on eitudio. Do constguiente, se utilizarn oi datos upraxma
dos y pazciales quo fueron zocogidon durante el estudjo do los anon a partii
do 1937. 

Para. tenor un panorama del cambio demogrdfco e log colonizadores 
en al Yapacani se muestra el'oiguiente cuadro, uniondo Las dos etapa-a do co
lonisaci6n descritas anteriornante; 

CUADRO N*XI 

CAMBIo DEMOGRAFICO EN LA COL0NIA YAPACAM 

(abril de"1937 - marso do 1962) 

ARo POBLACION TOTAL 

ANTIGUA COLONIA BUSCH 

1. 	 Primeros colonizado
re 1937 16 (iamlas).
 

2. 	 Liegada do colonisadores
 
extranjeros:
 
a) Judfos 1937 10 (famillas)
b) portugueses 1937 10 (familUas) 

3. 	 Die primeros moes
 
do asentamiento 1938 120 (famUlas)
 

4. 	 Ldmite miximo de la
 
poblacion 1940 
 200 (fawillas) 

5. 	 Plno docainionto 1950 Z2 (familias) 

COMIENZO DE LA NUEVA COLONIA 
YAPACANI 

6. 	 Antiguos colonizadores do la 
Colonia Busch. 1958 6 (famlian) 
Nota: En este aflo lleg 6 un con
tingente militar para La pro
colonitaci6n (CBF). 	 1958 90 (soldados) 

7. 	 Primeros colonizadores civi- . " 
los 1961 150 (colonisadores) 

8. 	 Actual.colonizsadores civiles. 
Nota: pormanoce *I contingen
to militar de conscriptos marzo-1962 170 (colonluadores) 



E&E notable el'ncremento de la pdblacion; en los-tres primeros afios 
d16-a oloiiaci6n -de"1aantiguacolobia Busch. Se atribuye el hecho"al optifixis
mo iia'lde los colonizadres debido a la ayuda y administraciin de parte 
del Ministerio de Guerra y Colonizaci6n. Entre 1940 y 1945, la poblaci6n de
clin6 paulatinamente, debido a factores ecoa6micos desfavorables. Asimismo, 
el retiro "ddla ayuda do dicho ministerio en ehbte 6ltimo aflo influy6 para que 
muchos colonizadores dejaran la zona, hasta que en 1958 quedaran solamehte 
6 familias. 

La afluencia de colonizadores civiles en esta segunda etapa de la colo
nizacidn del Yapacanf-Puerto Grether. (1961-62), a cargo de la Corporacidn 
Boliviana de Fomento, es casi de forma wespcutrea.Este hecho puede deber
se a la actual polftica nacional de colonizaci6n con sus expectativas de ayuda, 
y las experiencias generales que proporcionan los ya asentados er el Departa
mento de Santa Cruz a los demas campesinos del Interior. 

Los colonizadores actuales tienen sus lotes a ambos lados del camino 
Yapacanr-Grether, con 200 metrow de frente y 1. 500 metros de profundidad, 
cada uno. Si se sigue -con este tipo de poblamiento en l'nea, se legarl a 
sentar a 10 colonizadores por kil6metro de camino. Considerando los 61 ki
l 6
 metros de carnino hasta Puerto Grether, se podrin asentar en esta forma
 
aproximadarnerte a 600 colonizadores, quedando la zona con poca densidaid
 
de poblaci6n. Se destaca, pues, la necesidad, 4i se quiere aprovechar en me
jor forma las posibilidades que tiene la zona para colonizacidn, de abrir ca
minos de penetraci6n.
 

Una mayor densidad en la zona, justificaria las inversiones para el
 
mejoramiento de los servicios y la super-estructura de la colonia.
 

B. PROCEDENCL4 

La mayor parte do los colonizadores de la antigua colonia Busch, eran
 
orientales, y gran numero do ellos ex-combatientes de la Guerra del Chaco.
 

En 1958, la mayor parte del batall6n de conscriptos que Heog6 a la
 
colonia estaba compuesto de soldados del Valle.
 

En 1961, Ilegaron los primeros colonizadores civiles, provenientes 
de Ia colonia Aroma del Departamento de Santa Cruz. Fue un grupo compues
to de 7 personas, dirigido por un colonizador. A'ctualmentc, estn Ilegando 
principalmente de los valles de Cochabamba, de Tupiza, Potosi*y del Oriente. 

La mayor parte de los entrevistados (33 de un total de 39), antes de 
Ilegar a la colonia, ha: vivido fuera do sus lugares do nacimiento, trabajan
do en oficios varios, principalnente en la agricultura. 

Los lugares donde han vivido estos colonizadores y los trabajos que 
han realizado son los siguientes: 
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o FI CX OS 

Z 0 N A Agricultor Obreros Comerciantes Mineros TOTAL 

Altiplano 1 2 3 
Valles 6, 7 
N.S. Yungas 2 2 
N.S. Llanos 6 2 8' 
Ciudades 4 5 10 
Exterior 1 1 1 3 

TOTAL 20 10 2 1 33 

Parece, pues, a travis de estos datos, que gran parte de los coloniza
dores actuales en el Yapacani tienen alguna experiencia migratoria, hecho 
quo pudo haber contribuido a su auto-selecci6n como colonizadores. 

C. CARACTERISTICAS 

COMPOSICION 

En marzo de 1962, de 39 entrevistados, 20 dieron como su lugar de 
nacimiento los Valles; 12 los Llanos (N.S.); 6 el Altiplano y 1 la ciudad. 

Es difrcil determtnar el tamaflo de la familia porque hasta ahora no 
todas las farnilias estn reunidas en la colonia. De los entrevistados 9 viven 
solos, y solamente en tres familias existen 7 o mas miembros. 

Los colonizadores procedentes de la colonia Aroma del Departamento 
de Santa Cruz fueron los Unicos que llegaron en grupo mas o menos homoge
neo. Los demos fueron llegando en forma aislada, recibiendo sus lotes por 
orden de liegada. De esta manera, no hay en la colonia agrupaciones con ca
racterfsticas tnicas homoggneas. 

Este hecho dificulta el desempeflo del rol social y el uso de tradicio
nes culturales en cuanto a la ayuda miitua en el trabajo y el pronunciamiento 
cmo grupo social. 

La homogeneidad cultural de grupos do colonizadores podrfa se una 
gran ventaja en su adaptaci6n a la nueva vida en la colonia, sobre todo al 
principio. 

EDAD Y SEXO 

Con los datos obtenidos con 39 entrevistados, se puede mostrar la 
estructura demogrifica en la colonia por medio de una pirtmide de pobla
ci 6 n (edad y sexo), en la gr~fica adjunta. 



- 60 -

GRAFICA N' 3 

PIRAMIDE DE POBLACION POR EDAD Y SEXO DE LAS 
FAMILIAS DE 39 ENTREVISTADOS EN LA COLONIA 

YAPACANI, SANTA CRUZ, 1962 

Hombres: 71 Mujerea" 55 

EDAD 

50-60 
40-49 

35-39 
U0-34 
25-29 
20-24 
16-19 
7-15 
3-6 

1 0-2 

-

13I1110 9 8 76 .4 32 10 012 345 6 891011 

Ndmero de Personas 

Nota: De los 39 entrevistadosi'16 estaban sin soposas. 
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La grafica es una muestra de un total de 170 colonizadores de los cua
lea hasta marzo de 1962, solamente 85 estaban con sus familias. Algunas
conclusiones que ae podrian sacar de ella podrlian servir tambien para toda 
la colonia. 

1. En la muestra, de un total de 71 hombres (jefes de familia e hijos).
44 tenman 16 aftos y mas, constituyendo la fuerza de mano de obra. La edad 
predominante, dentro de esta fuerza de mano de obra, era entre los 20 y 24 
aflos. La mayorfa de los hombres que aparecen entre los 50 y 60 affos perte
necen a los colonizadores de la antigua colonia Busch, de tal modo que, pa
rece que la edad de los hombres entre los 20 y los 50 aflos es la que predo
mina on la colonia. 

2. De los 32 hijos variones que figuran en la pirimide, solamente 6
 
pasan de los 16 afnos.
 

3. Exists una proporcion equitativa en la edad y sexo de los hijos. 

4. Asi tambien, en poco tiempo se notara en la colonia un aumento
 
de la fuerza de la mano de obra y de iuturos jees de familia y propietarios.
 

5. Entre los 20 affos y mas, no hay proporci6n equitativa do edad y
 
sexo. Esto puede deberse a que muchos colonizadores todavia estan sin sue
 
familias.
 

6. El 40 por ciento de la poblaci6n registraea en la pirlmide co
rresponde a hijos (hombres y mujeres), monores de 16 affos. Eato
 
constituye actualmente, un incremento para el futuraryuna presi'n sobre la
 
colonia para el suministro de servicios.
 

ESTADO CIVIL 

De la muestra se registra el siguiente cuadro del estado civilde los 
jefes de familia y mus esposas. 

CUADRO NXI 

ESTADO CIVIL DE LOSJEF.i DE FAMJIMA Y SUS ESPOSAS 

(39 entrevistados) YAPACANI, matzo de 1962. 

ESTADO CIVIL JEFES DE FAMILIA ESPOSAS 
Ndnero Porcentaje Ndmero Porcentaje 

Casados 
 27 70 23 100 
Solteros 10 26 
Divorciados 2 4 

TOTALES 39 100 2S 100 
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Siendo que 10 do los entrevistados eran solteros, 2 divorciados, y 4
 
al parecer sin sus esposas; so aclara on esta forma la falta do datos de 16
 
mujeres.
 

So ha considerado como matrimonio las uniones libres. 

Tados los hijos de las. entrevistados quo paean de Los 16 aflos (12 do
 
un total do 62) estgn solteros.
 

De los primeros colonizadores de I antigua colonia Busch# la mayor 
part. eran solteros; tres de las 16 primeros asentados, estaban casados, nun
ca Ilevaron a sue esposas a la colonia. 

Entre las nuevos colonizadores, no se registr6 a=*nngn natrimonio 
on la colonla. 

SALUD 

1, ALGUNOS ASPECTOS CULTURALES PERTINENTES A LA SALUD 

LA VIVIENDA: Los nuevos colonizadores civiles que Regan a la colonia cons
truyen sus viviendas, muchos con ayuda de los conscriptos de la pre-coloniza
ci6n, en forna provisional. Estas eon del estilo oriental, pero sin estar com
pletamente par media de paredes. 

Utilizan los materiales de covstruccin que afrece Ia zona. El techo 
de motac4 se apoya sobre horcones de coraz6n de maderas duras; las parides 
a menudo son de bambu1 y el piso es de tierra. 

El tamafto de la vivienda varia nmucho pero estA condicionado al tamaftio 
de las hojas de motacd (aproximadamente de 3 metros), y al peso quo pueden 
resistir los horcone-. 

No hay.un lugar especial para la cocina, pero se cecina generalmente 
fuera del cuarto vivienda. Asfnismo, no.existe un lugar adecuado, para los u
tensilios dom "sticos. 

La zona del Yapacani estA favorecida por ha presencia de agua potable 
a travs do numerosos riachuelos, de donde lam areas de casa so proveen do 
agua y lavan la ropa. 

Los pocos animales de cr&a que poseen las colonizadores, no tienen un 
lugar apartado de la vivienda. As(tambign, las condiciones higi6nicas en gene
ral son perjudicadas par la falta do letrinas y lugares especialos para las ba
suras y aguas servldas, 

LA DIETA: Un colonizador que Ilega a la colonia, mas si viene con mu fami. 
lia, trae consigo algunos alimentos, ya quo sabe quo la administraci6n 
no le ofrece ayuda de esta naturaleza. Sin embargo, los ccnscriptos do 
la pre-colonizaci6n pl=taron a ambos lados del camino Yapacant-Grether, 
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hasta el kil*metro 15, platanos y yuca que sirven, ahora, para ayudar a los 
colonizadores civiles,especialmente durante los primeros moses de asenta
miento.' 

Los colonizadores, en su mayor parte, se alimentan con los productos 
de sus lotes. Aunque muy pocos colonizadores tienen animales de crfa y le
gumbres, que puedan equilibrar su alimentaci6n, se espera que enol futuro so 
puedan incrementar estos renglones. 

Los muches rr'os que existen en la zona ofrecen a lon colonizadores 
buena pesca y, en general, 'sta es aprovechada. 

Se puede decir que hasta ahora la alimentaci6n en la colonia, es muy 
carente do protefnas y mineral an. 

El camnbio al tipo de alimentaci6n que se usa en el Oriente trajo algu
na diflicultad solamente a un 25 por ciento de los entrevistados. Asimismo, la 
mayoria manifiesta que se alimenta igual o mejor quo en aus lugares de ori
ge n. 

La administraci6n de la colonia ve la necesidad de arnpliar ahora Bus 
programas de ayuda, con cl fin de mejorar las condiciones del hogar en as
pectos como la vivienda, la preparacidn y producci6n de aUrrientos nutritivos, 
la higiene, etc. 

2. INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD 

Hist6ricamente, parece que, en el aio 1937, el paludismo y las enfer
medades intestinales en general hicieron bastantes estragos entrr, los primeros 
colonizadores, en especial entre los nifnos. Esto, tambien, fue una de Ias cau
san del abandono de la primera colonizacidn. Los datos, a este respecto, de 
los nuevos colonizadores, son los siguientes: 

De los 39 entrevistados, 23 han sufrido aguna enfermedad en la colo
nia. Los tipos de enfermedades quo han sufrido estos colonizadores, son: 

TIPO DE ENFERMEDAD NUMERO DE CASOS 

Intestinales 
Paludismo 
Bronco-pulmonare s 
Intestinales, paludismo 
Intestinales, bronco-pulrnonares 
Paludismo, bronco-pulmonares 

7 
3 
4 
5 
2 
2 

" 

TOTAL 23 

Se nota que Ia enfermedad de mayor incidencia es la do tipo intesti
nal, con 14 incidencias; luego, el paludismo (10 incidencias) y las bronco-pul
monares (8 incidencias). 
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Los administradores de la colonia manifiestan que I& enfermedad pre
dominants entre los colonizadores, es la anemia, calificaci6n.sintomatol6gica
 
do enfermedades intestinales.
 

No deja do alarmar la incidencia de las enfermedades paluidicas y bron
co-pulmonares. Podria set que muchos de estos casos no fueron adquiridou 
en la colonia, sino trafdos a ella. Si tal, convendrfa someter a los colonizadores 
que llegan a la colonit, a un exeuaien medico previo. 

Se han presentado tambien, algunos casos de enferznedades tropicales
 
de la piel, enfermedades que se han registrado entre mut;hos de los coloniza
dores de la antigua colonia Busch.
 

Con todo, solamente 3 de los entrevistadoe contestaron quo al estado
 
de la salud en sus casas era malo. Los demas contestaron quo era regular
 
o bueno. 

En el Camparmento Militar de la colonia exists un puesto sanitario quo
 
ademas de atender a la tropa en servicio, proporciona ayuda a los coloniza
dores civiles, especialmente con medicinas. No hay un medico permanents en
 
la colonia, y pare los casos que so requiere mu presencia, tionen quo hacer
 
un viaje costoso hasta la ciudad de Santa Cruz.
 

En la colonia existen algunos curanderos y dos esposas de los antiguos
 
colonizadores sirven de parteras.
 

De los 23 entrevistados que padecieron alguna enfermedad en Ia colonia, 
4 quedaron sin atenci6n medica, 6 consultaron i. curanderos y 13 dicen haber 
acudido al medico. Este resultado nos hace vet quo si bien la colonia ofroce 
ws facilidades de ayuda qn la atencion medica y los colonizadores responden 
a ella, exists todavi'a un buen porcentaje de personas quo siguen mantenien
do sue formas tradicionales en cuanto a la salud me refiere. 

A pesar de lo dicho, la zona tiene condic;ones acelitables para la sa
lud de los colonizadores. Sin embargo, parece quo una revisi'n del estado de 
elia en los colonizadores antes de su asentamiento podrd'a bajar los indices 
de mortalidad. Esto so anota porque de los 39 entrevistados 9 eataban enfor
mos antes de venir a la colonia. Asimismo, la opinion de Ics colonizadores 
sobre los peligros de la zona para la salud os surnarnente valiosa, ya quo 25 
jefes de farnilia contestaron quo la zona es menos peiigroaa o mas o menos 
igual para la salud quo sue lugares de procedencia. 

3. DATOS GENERALES SOBRE MORTALIDAD Y NATALIDAD 

No exist .in registro sobre la mortalidad y la natalidad, de abh qua 
los datoa quo or, estan utilizando, son aproximados y parciales, obtenido de 
los colonizadares. 

Durante la primera colonizaci de la zona hasta 1950, as registran 
20 muertes de personas adultas y 60 de niflos menos de un aflo, a causa de 
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enfermedades adquiridas en i zona. So nota, pues, en estos primeros afios 
un elevado fndice de mortaldad infantil, teniendo en cuenta quo el miximo 
numero de colonizadores en esta primera etapa fue de 200 famllas en 1940. 
En Isactualidad, 2 personas adultas han muerto en Is colonia por enferme
dad. 

En marzo de 1962, habian 3 nlflos menores de I aflo nacidos en la colo
nia.
 

LENGUA
 

En 1938, siendo el 75 pot ciento de los co!onizadores orientales, la
 
lengua predominante en la colonia era el espaflol, aunque los grupos do ex
tranjeros, como judfos y portugueses, hablaban sus propias lenguas. Con la
 
llegada de los colonizadores del Interior, en 1961, se ha suscitado el aisla
miento de colonizadores que hablan solamente su lengua materna. Tanto los
 
de lengua aymara como los do lengua quechua todavila tienen relaciones de ayu
da en aus trabajos con gentes qie hablan sus propios idiomas. Pero, este he
cho se perjudica porque las forrnas de asentamiento no contemplan ntcleos
 
lingufaticos con sus correspondientes patrones culturales.
 

Entre los 39 entrevistados se hablan los siguientes idiomas: aymara, 14;
quechua, 11; espaflol, 4. De las 4 persona quo hablan el espafiol, I habla ade
mas el aymara y 2 ol quechua; los demos solamente hablan su lengua materna.
 
Por consiguiente, el porcentaje de monoIngiios aynarx -quo'chuas es bastante
 
elevado, factor quo influye on el aislamiento social de estos grupos itnicon,
 
de acuerdo a las formas de asentaniento en la colonia.
 

OCUPACION (JEFE DE FAMILIA) 

Los primeros colonizadores fueron soldadon, y aprendieron las tic
nicas de la agricultura en la misma zona. Asn tarnbien habran algunas perso
nas quo trabajaban on la molienda y en In maestranza de las escuelas do la
 
antigua colonia Busch.
 

En 1940, de acuerdo a los informes recogidos, solamente un 70 pow
ciento de los colonizadores civiles s dedicaban a la agricultura. 

De 1961 a marzo de 1962, a mas del bataUn de conscriptos qua entl 
realizando la obra do pre-colonizaci6u , el 100 por ciento de los 170 coloniza
dores civiles estaba dedicado exclusivamente a la agricultura. Estos colo
nizadores, con el fin de ayudarse on su economia, salon do la colonia hasta 
15 dfas de cada rues en tiempo de cosechas a la colonia japonesa de San Juan 
de Yapacanf a trabajar como jornaleros. 

El trabajo fuera de sus lotes, en la colonia y fuera de ella tiene un& 
gran diferencia, por cuantu on la colonia San Juan Yapacan" reciben 81 10. 000, 
con comida, y en la colonia misma tienen quo trabajar en ayne, teniendo en 
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cuenta que los colonizadores necesitan efectivo. 

Una futura reorganizaci6n do la colonizaci6n en el Yapacanf tendrisa que 
tomar en cuenta la necesidad que tiene el coloniza or do poseer efectivo para 
el desarrollo de su agricultura. 

ESCOLARIAD 

El grado de escolaridad a la quo llegaron los 39 jefes de familia entre
vistados, sus esposas e hijos, as el siguiente:
 

CUADRO N" Xm 

GRADO DE ESCOLARIDAD DEL JEFE DE FAMM A, ESPOSA E HI130, 
EN 39 FAMILI4S DE LA COLONIA YAPACANL 

irarzo, 1962.
 
a---------------------------------------------------------------------------#
 

GRADO DE Personas con ins- Personas sin ins- Sin datos Totales
:ESCOLARIDAD trucci6n truccion 

a 	 I 

Jefes 	 Espo- hijos Jefes Espo- hijos Je- Espo-Hi- a 
sas sa fe ea ,os 

'PRIMARIA 

:10 a 3" 12 9 10 	 31 
° 
:4 a 6- 12' 1 1 	 14 . 

aSECUNDARA 

*1a2" 2 	 i'1a 2
°
 :30 a6 

:SIN INSTRUC-. 
aCION 	 13 13 7 33 

:Sin datos 	 16 21 37,: 

:TOTALES 26 10 11 13 13 7 16 21 117 

Nota: 	Los hijos menores de 6 aflos no fueron tomados en cuenta para 
determinar el grado de escolaridad. 

Completarfa el cuadro anterior el siguiente sobre el alfabetiamo y a
nalfabetismo de los jt fes de familia entrevistados, sus esposas e hijos. 
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CUADRO N*XIV 

ALFABETIZACION DE JEFES DE FAMILIA, ESPOSAS E HI-
JOS EN 39 FAMILIAS DE LA COLONIA YAPACAMI. manso do 

1962. 
* a 

Sabe leer y. No sabe leer Sin datos 
,I _ __ * escribir ,I ni eecribir ± -

:Jefee do famiia 27 10" 2 
Esposas:Hijos .10'21. 13 16 

,TOTAL 58 , 66 . 18, 

Nota: 32 hijon de un total de 64 tienen 6 anlon o'menos. 

El jefe do familia: La mayor parte do los jefes de famile qua recibie
roe a*guna instruccion asistieron, mas bien, a los grades de prinarla, y nin
guno do ellos llego a bachiler. Una tercera parte do los entr'vistado no re-a 

c~i'instruccion. 

La esposa: D don entrevistado, com6 yat se a nteriormente, 3 

est~n con esposa. De ellas, 10 han recibido alguna instrucci6n; solamente I 
pasa del 3" de primaria. 

Hijos: Parece que algunos jefes de familia no estaban seguros del gra
do de escolaridad al que Ilegaron sue hijos, de ah(que solamente 11 est~n "e
gistradoa con instrucci6n. Sin embargo, 21 sabon leer y escribir, indicando 
su asistencia a la oscuela. Deduciendo del total de hijos, I1 do ellos, mayorei 
do 6 aftos. serlran analfabetos. " 

Aproximadamente, de la muestra estudiada en la colonia Yapacanf. 
son analfabetos el 30 por ciento de Ion jefes di famnilia, el 55 par ciento de 
Ian esposas y el 25 per ciento.de los hijos. 

En consecuencia, a travem de ls datbe'de eacolariidad y alfabetiza.. 
ci6 n, resalta la necesidad de organizar programas educativos que vayan m;s 

-all&de la alfabetizacion de los niflos. Se deben organizar programas de edu
cacidn fundamental que incluyan tambien a los adultos hombres y mujeres. 
Pero, pare el caso de la colonia, estos programas deber6n tomar en cuenta, 
par una parte, las caracterfaticas y necesidades particulares de una colonia 
y sue colonizadores, y par otra, que la educaci6n fundamental inicial en la 
longua materna de los colonizadores, sobre todo adultos, en una colonia coma 
Yapacant donde el espafol es muy poco conocido, procurarzan resultados mas 
inmediatos en la adaptaci6n del colonizador 'a sue nuevas 'formas dovida. 

http:ciento.de
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RELIGION 

Tanto los primeros colonizadores le la antigua colonia Busch coma
 
los que estin actualmente, en su mayoria. son cat6licos. Entre los entrevis

son cat'licos y 4 evangelistas.tados, 35 

Con todo, informes adquiridos hacen vet que desde 1940 la obra evan
g'lica tuvo mas acci6n que la cat'lica. Actualmente, no hay iglesi an Is co-
Ionia y Is presencia del seflor cura es rara. 

El mejoramiento de la comunicacion de la colonia con los contros po
blados, facilitara su vinculaci 6 n con los centros religiosos de esta region do
 
misiones.
 

C. MIGRACION 

La situacion economica de los colonizadores antes de Ilegar a la cola
nia varfs entre los varios grupos quo se han asentado hasta ahora on la colunia 
Yapacanf. 

En 1937, los excombatientes benianos que sali'an de la campafla con 
el prop'sito de reiniciar su vida econ6mics n sue propios pueblos, recibieron 
un incentivo muy grande de parts del Gobierno, coro ayuda, para quedarse a 
colonizar la zona Yapacarf-Grether. 

Los primeros colonizadores civiles que ilegaron en 1961, provenian do 
otras colonias del Departamento de Santa Cruz, como Aroma y Cuatro Ojitos. 
Parece que la falta de terrenos para dar lugar a mayores asentamientos y la 
perspectiva de toner un terreno mayor quoen las colonias Ar,jma y Cuatro 
Ojitos, y la esperanza de ayuda de parte del Gobierno movieron a aigunos colo
nizadores a dejar dichas colonias. Aslpues, cotas colonias flegaron a cons
tituir centros do contacto para la distribuci6n de la colonizacin espontlnea 
en el Departamento, especialmente para los parientes de los ya asentadon. 

En la actualidad,la situaci6n econ6mica en el agro del Interior de la 
Repfblica y, sobre todo, las noticias de las buenas perspectivas que presen
ta la zona de la nueva colonia del Yapacanf, estan atrayendo a mucha gente que, 
sin que se les prometa una ayuda concreta, quieren mejorar su vida econOmi
ca trabajando en la colonia en mejores condiciones que en sus lugares de pro
cedencia. 

Se puede pensar que una de las causas que ha movido a los actuales 
colonizadores que provienen del Interior a dejar sus lugares de procedencia 
Lue Ia falta de terrcno. Mis del 50 pot ciento de los entrevistados no han teni
do terreno en sus lugares de procedencia. De los 39 colonizadores entrevis
tados, 19 contestan que no han tenido bienes en su lugar de procedencia y so
lamente 15 contestan que, entre otras cosas, han tenido terreno. General
mente, los colonizadores que han tenido terreno en sus lugares de proceden
cia tenfan que repartir el derecho de propiedad con sus padres o hermanos, 



- 69 

cc-respondiendoles a cada cual una parte no~susceptible do venta pow causas 
hereditarias o porque con ella tenfan que quedarse los demos miembros de 
sus familias. Asi, pues, aunque un colonizador tenga tierra en su lugar de 
procedencia, pueda set que su parte sea demasiado pequefla y que la haya do
jado al cuidado de sus parientes. 

De las 15 personas que tenran terrenos antes do venir a la colonia,

12 los conservan y solamente 3 los han vendido.
 

La situacion economica general do los colonizadores antes de legar
a la colonia era de subsistencia; solo 3 do los entrevistados manifestaron que 
su situacion economica lea permitfa negociar con dinero. Sin embargo, 19 colo
nizadores manifestaron que ten'an una situaci6n econ6mica regular. 

El hecho do que 30 de los 39 entrevistados contestaron que el motivo 
principal por el cual salieron de sus lugares de procedencia fue que queri'an

cambiar economicamente 
y la falta de ayuda concreta para la colonizacion 
actual, hacc pensar que afluyeron a la colonia por las ventajas que ofrece 
la zona en si'misma. La propaganda sobre las ventajam de la zona se la hizo 
por los mismos colonizadores y, en principio, por los conscriptos de la pro
colonizacin. As, pues, 13 de los entrevistados cont.-staron que antes de ve
nir conocifan a aguien en la colonia, los cuales en su mayor parts eran amis
tades. 

La influencia de las esposas de los colonizadores, muy importante, 
por cierto, en la califica.ci6n de la zona donde tendrx'an que vivir con la fa
milia, no jugo, en este caso, un papel negativo. Segdn la muestra, solamen
to una esposa de los entrevistados opinaba que las condiciones de salud de la
 
zona eran malas. 

. En la misma forma, los entrevistados jefes de familia tenfan, en gene
ral, una opini6 n favorable sobre las condiciones de salud de la zona Yapacanf-
Grether. Esto, no solamente entre los primeros colonizadores de 1937, quienes 
ya conocian la zona pow haber pasado por ella a mrovilizarse hacia el Chaco, si
no tambien por los colonizadores actuales. De 39"de estos dItimos, 36 opina
ron, a este respecto, en forma favorable. 

La estabilidad de los colonizadores;" que redunda en el futuro progre
so de la colonia, se 
nota por cuanto 37 de los 39 entrevistados manifiestan 
que vinieron a la zona con el prop'sito de radicarse definitivamente. Con
viene mencionar nuevamente que esta perspectiva eetl basafa en sue asen
tamientos sin ayuda concreta y que contrasta con el abandono de la colonia 
por los primeros colonizadores que, despues de haber recibidozmas do 3 
aflos de ayuda, dejaron la zona. Adema's, los primeros colonizadores tenfan 
la ventaja de conocer las condiciones de vida en estos lugaree tropicales. 

Es ma's, los nuevos colonizadores (28 de 39) piensan traer a la colo
nia a otros miembros de sus familias, ya para'vivir con ellos o ya para que
adquieran lotes nuevos. , 
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A. ORGANIZACION DE LA COLONIA 

ELECCION DE LA ZONA 

Parece que la primera etapa de la colonizacion del Yapacanf (1937) 
ya escogi6 la zona por sus buenas tierras. El Coronel Epifanio Rios de la 
Corporacl6n Boliviana de Fomento, propuso la nueva colonizaci6n de esta 
zona por el mismo motive y por la abundancia de agua. Ademastcon fj tiem
po el camino y el poblamiento de Yapacani-Grether constituirfan un medio de 
enlace con la Provincia Chapare del Departamento de Cochabamba. y, por 
consiguiente, con la ciudad de Cochabamba; ast tambien, desode el punto de 
vista militar, proporcionar'a una comunicaci6n estrat~gica. Otro de los Li
nes de este proyecto fue el de vincular el Departamento del Beni con los De
partamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Estos proyectos, en especial el 
de caracter militar, fueron iniciados durante la Guerra del Chaco. 

De consiguiente, en primera instancia, fue el Gobierno quien escogi6 
esta zona para la colonizaci6n, a trav's del Ministerio do Guerra y Coloni
zacio'n. 

ADMINISTRACION 

Los jefes militates en la colonia Yapacant legaron do otras colonias 
del Departarnento de Santa Cruz. Uno de ellos era Comandante del Primer 
Batallon Colonial y jefe de la colonia Huayt6 y el otto era jefe de la colonia 
Cuatro Ojitos. Ambos fueron escogid ,s para sus cargos por las autoridades 
gubernamentales correspondientes. 

El fundador de la antigua colonia Busch (Yapacamn) fue el ingeniero 
Alberto Gotiere, dependiente del Miaisterio de Guerra y Colonizacin. La 
nueva etapa fue impvlsada per el Coronel Epifanio Rios. 

La antigua Colonia Busch estaba dirigida por el ingeniero Alberto.. 
Gotiere y administrada por una compada del Regimiento Santa Cruz, al 
mandode un Coronel, dos Oficiales y 120 hombres de tropa. Actualmente, es 
jefe de la colonia Yapacaid. en su etapa de pre-colonizaci6n, el Coronw-1 
Jose Coil Silva. Lo colaboran un Comandante de Compafifa y 90 hombres de 
lInea. Existen, ademas, un sanitario y un profesor. 

Los colonizadores quo legaron do otras colonias del Departamento, 
como Cuatro Ojitos y Aroma, pertenectan a sindicatos respectivos. Pero, 
una vez en Yapacant, la administracion militar de la colonia no lea permi
ti6, como hasta ahora, agruparae en esta forma. As, pues, los coloniza
dotes estan, por decirlo asit, bajo un regimen con caracterfsticas milita
res sin participaci6n directa en la administraci.. do la colonia. 
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SELECCION E INSTALACION DE LOS COLONIZADORES 

Para 1937, afto que se comenz6 la antigua colonizaci6n, los coloniza
dotes que queri'an ir al Yapacant eran escogidos en la ciudad de Santa Cruz por 
una oficina do reclutamiento dependiente del Ministerio de Guerra y Coloniza
ciorn a cargo del Ing. Alberto Gotiere. A esta oficina, pues, se tena que con
sultar por primera vez para determinar el asentamiento de los colonizadores 
en la zona de Yapacan'. Esta oficina a su vez no pedia a los voluntarios nin
gun requisito, pero les hacia firmar un contrato de obligaciones en el que 
aparecian las cosas a las cuales so comprometfa el Gobierno al mejor desa
rrollo de la colonia, el mejorarmiento econ6 mico de los colonizadores y cier
tas condiciones a las cuales tenian que ceflirse los campesinos. 

En la actualidad nadie escoge a los colonizadores quo Uegan a Yapaca
nf. ELlos consultan amigos o parientes que conocen de la obra que alli' Be 0
ta realizando. Con todo, una vez que estan en la colonia los jefes de la mis
ma, como requisitos basicos, los piden el carnet de identidad y la libreta 
del servicio militar. 

Las rc spuestas de los ontrevistados demuestran que casi todos e
garon a saber de esta oportunidad de colonizacion por medio de parientes y
 
amigos; unos pocos por medio del Gobierno y publicidad en general.
 

Los primeros colonizadores de 1937 fueron instalados por el ingenie
ro Gotiere, con ayuda del batalln colonial que estaba esperandoles. A los 
10 primeros meses de la antigua colonizacion. habian en Yapacanif 120 colo
nizadores, que llegaban eri grupos organizados, unos con sus familias y otros 
solos. En la misma forma fueron liegando hasta 1940. Estos colonizadores 
no pertenecieron a ninguna agrupacion de caracter sindical o de trabajo. Mu
chos de elos recibieron sus parcelas con una hecLtrea desmontada por el 
Ejercito y con vivienda construi'da. Los demas tuvieron que trabajar en el 
camino Yapacan-Grether, como pago de su prestaci6n vial, construirse 
viviendas y desmontar sue lotes. Estos grupos legaban a la colonia casi 
sin recursos propios, y, mas bien, eran apoyados en el sistema de ayuda que 
se ofrecila para esta primera etapa de colonizaciwn. 

Para La segunda etapa de colonizaci'n, los campesinos, tanto prove
niente de otras colonias del Departamento de Santa Cruz como los del Inte
rior, recibieron la prirnera autorizacion para instalarse on la zona por el 
Coronel E;pifanio Rfos, Jefe de los Progranas de Migraciones Internas de la 
Corporaci6n Boliviana de Fomento. En los primeros 10 moses a partir de 
junio de 1961 liegaron a la colonia 150 colonizadores quienes, si al principio 
llegaron solos, posteriormente fueron llegando acompaflados de sus fanilias, 
pero sin pertenecer a ningfn grupo organizado. De los 39 entrevistados, 17 
llegaron solos y 14 con sus familias. El grupo de 7 personas que ilegaron on 
julio de 1961 perteneci6 al Sir.dicato de la colonia Aroma (Santa Cruz). Los 
demos, pertenecieron a varios sindicatos de otras colonias del Departamento 
de Santa Cruz, como Cuatro Ojitos. 

Lo primero quo tuvieron que hacer estos colonizadores al Ilegar 
a la colonia fue construir sus viviendas on sus respectivos lotes con la ayu
da de los consct..ptos del batalldn colonial. Lugo, tuvieron que desinontar 
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lou barbechos de sun lotes segun iban avanzando en la cantidad y tipos de cul
tivos. En este tramo, al menos hasta el kil6metro 22 hacia Grether, en gran 
parte ya no hay monte alto pow la acci6n de la antigua colonizaci6n, pow un 
lado, y la explotacion de las maderas de la regi6 n por parte del Ejwrcito, por 
otro. 

EStoS nuevos colonizadores legan a la colonia con pocos recursos
 
propios. Del porcentaje entrevistado, 18 Uegaron con algo de dinero; de on
tre ellos 7 trajeron, ademas. herramientas y senmillas.
 

Los colonizadores que trajeron algunos recuraos a la colonia los a
valilan en la siguiente forma; Una persona en BI 3. 500. 000. -- , 7 en B 1. 500. 000., 
7 en 51 750. 000. -- , 5, en BI 250. 000.-- y 6 en B 150. 000.-- Estos datos son 
para fines de 1961 y principios de 1962. 

AYUDA 

La ayuda que so hizo efectiva a la ilegada de los antiguos colonizadores 
durante mas do tres afnos fue la siguiente: vivienda, semillas, herramientas 
y comida durante 3 aflos. No se lea sign6 nin n dinero en calidad de cr~dito. 
Ademas, de esta ayuda se lea otorgo' otras on forma de servicios, como salu
bridad y medicinas, aunque por esos aflos la zona estaba infpctada de malaria 
y tendrwa que haberse hecho una campafla de erradicacion. Asi tambi'n, exis
tian suficientes eacuelas y maestros. Es mas, el Ministerio de Educacion y 
Asuntos Indfgenas provei'a a estas escuelas de ultiles escolares. 

Del punto de vista tecnico, tambien recibdan una orientacian segura en
 
sus trabajos agrfcolas a cargo do un ingeniero agronomoo
 

En esta nueva etapa de colonizaci6n, apeaar de que no so ofreci6 nada 
a los colonizadores que Ilegaban a la zona, se les ayud con el presupuesto 
de pre-colonizaci6n en la siguiente forma: dotaci6n de semillas -- productos. 
de las primeras cosechas realizadas por el batall6n en algunos lotes--, par
te de sus lotes con trabajos de desmonte y siembras de platanos y yuca para 
su mantenimiento inicial hasta que pudieran recoger sue propias cosechas, 
algunas viviendas conatruidas pow los conscriptos, ayuda do mano de obra 
del bftall6n de conscriptos para construir viviendas y dotaci6n de herramien
ta usada, frazadas, mosquiteros. colchonetas y algo do comida. Para los 
colonizadores que habian quedado do la antigua colonizaci6n, el batallon cons
truyd casas en el centro comunal de la colonia. 

En vista de quo no se comenz 6 aun con un programa de colonizaion 
dirigida en la zona, no se asignS todavfa ningoin crdito a los colonizadores. 

A juzgar por lag respuestas de los entrevistados a este respecto, la 
mayora recibieron herramientas y comida, y 7 do los 39 entrevistados reci
bieron ayuda de maro de obra. 

En cuanto a los servicios mdicos, los jefes militates do la colonia, 
dentro do su presupuesto, solamente pueden ofrecer un servicio de primeros 
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auxilios, aunque ellos opinan que ya es necesaria la presencia de un medico 
permanente y un servicio de farmacia adecuado. 

No hay ni suficientes eecuelas ni suficientes maestros. Se construyo 
en el centre comunal de la colonia una escuela que esta atendida por dos maes
tros, un antiguo colonizador y un conscripto. Pero, esto no es suficiente, 
ya que muches a urnnos no pueden recorrer 10 kil6metros al d'a para asistir 
a la escuela. Au'i, pues, ya es necesaria otra escuela en el kilometro 10, par
tiendo del rio Yapacanf; la que existe esta en el kil6metro 3, A causa, pues, 
del aumento de los colonizadores, en la actualidad las cosas a este respecto 
han empeorado, 

Par toda la ayuda refeida anteriormente, en la nueva etapa, se deduce 
que hasta ahora se ha gastado en la colonia, aunque sin presupuesto para ello, 
I 42. 500. 000. -- , vale decir, a 10 250. 000. -- por colonizador, gastos que be

neficiaron a todos por igual. En este caso no se di6 preferencia a ex-comba
tientes. 

Siondo el 100 por ciento de los nuevos colonizadores agricultores, y 
muchos de ellos, habiendo vivido en otras colonias del Departamento de Santa 
Cruz, sabilan ya las tecricas de la agricultura de esta zona. Empero, los je
fes de la colonia procuran dirigirlos y orientarlos en sue trabajos agrilcolas, 
especialmente a los que vienen del Interior. Con todo, la mayor parte desco
noce aun otros sistemas de trabajo agrl'cola que no sea la ayuda mutua a trave's 
del ayne. 

A pesar de la poca ayuda tecnica, el hecho do que 29 de los entrevis
tados teni'an una experiencia anterior de la agricultura de la zona parece que
 
iacilit' su adaptaci6n. "
 

AsC tambien, futuros proyectos de desarrollo economico en base a or
ganizaciones de trabajo, coma cooperativas, tendrian que estar relacionadas 
con una etapa previa y simultanea de educaci6n, ya que 35 de los 39 entrevis
tados manifiestan no haber recibido ninguna orientacion sobre lo que 'es el tra
bajo cooperativo. 

Cualquier programa de ayuda para el desarrollo futuro de la colonia 
Yapacanftendri'a que tomar en cuenta en prinera instancia a los colonizado
res ya asentados en la zona. 

Estos programas tendrxan que tomar en cuenta el desarrollo integral 
do la comunidad. Para ello, se podrfa hacer participar a muchas institucio
nes de Gobierbo que enfoquen sue programas a las diversas necesidades de 
la colonizaci6n, sin que se conviertan en proyectos de ayuda paternal. En. 
consecuencia, estos programas tendrian que tomar en cuenta la participa'cion 
de la comunidad, al menos en un 50 par ciento. Dicha participaci6n tendria 
que estar preparada deade los lugares de origen de los colonizadores, a fin 
de que vayan a la colonia cono,:iendo exactamente los tipos de ayuda que reci
birin y los trabajos , compromises y deberes a los que estaran sujetos. 
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Programas educativos en log lugares de origen do los colonizadores
 
lee ayudari'an a su mejor adaptaci6n una vez asentados en la colonia.
 

PROBLEMAS INICIAIES 

La zona de Yapacan, pow of misma, no presenta problemas para el
 
desarrollo de una colonizaci6n, no solamente deade el punto de vista fisico
econ6mico sino tambien humano. Los colonizadores de 1937 han salido de la
 
zona practicamente porque se lea deja abandonados en el lugar quoen ese en
tonces distaba mucho de los centros poblados del Departamento de Santa
 
Cruz, cosa que aumentaba el problema pow la falta de caminos. Ademas,
 
se menciona quo cuando el Yapacard se despobl6, comenzaron a incursio
nar on la sona los indios Yaquise, quo asaltaban y robaban en los chacos a
bandonados. La Qltima vez quo se los vio fue on 1956. Lo quo hemos califi
cado como problema, para 1937, sigue aun causando alguna molestia en la
 
zona: la falta de puente sobre el rfo Yapacanf y el camino Yapacani-Grether.
 
A mas de ello, no existo otro problema en la zona. Incluso las enfermedades
 
de la piel pueden ser curadas pot medicinas adecuadas y el desarrollo de
 
los colonizadores para bajar los indices hoy elevados de padecimientos ane
rnicoS.
 

Desdo el punto de vista de los colonizadores, tanto los antiguos como 
los quo estgn actualmente la zona es buena para la agricultura y la vida. En 
las entrevistas de marzo de 1962, 9 manifestaron quo su problema principal era 
l. climaentendiendo pow ello las condiciones ambientales on general. Esto 

es obvio, sobre todo al principio, para los campesinos quo vienen de las zo
nas de los Valles y del Altiplano . Sin embargo la mayori'a contesta quo este 
problema inicial ha desaparecido de su vida. 

Aspectos administrativos influyeron para quo los antiguos coloniza
dores abandonaran la zona, ya quo en 1944 se los deja abandonados. En la 
actualidad, si bien los colonizadores estan trabajando con todo entusiasmo 
se nota indispensable la necesidad de frenar la migracidn eupontinea hasta 
poderlet) ofrecer mejores oportunidades de exito. 

Otro de los problemas iniciales con el quo chocaron los colonizadores 
al liegar a la colonia fue las condiciones para la salud de la mona en si mis
ma y la adaptacidn fsica. 

En los primeros aflos de la antigua colonizaci6n del YapacaniT,se no
to un elevado i'ndice de mortalidad infantil como consecuencia de la parasi
to sis. Astimismo, en los adultos hab2'a un porcentaje elevado do enferme
dades palddicas. Sin embargo, no constituyeron un problema decisivo para 
quo esos colonizadores abandonaran la zona. 

Actualmente, mrs del 50 por ciento de los 170 colonizadores padecie
ron una enfermedad en la colonia pero parece quo en su mayor parte no son 
producidas por condiciones endemicas en la zona, sino mfs bien como resul
tados de desgaste fisico y falta do alimentaci6n adecuada. 
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Pot su parte, el factor clima tampoco ea un impedimento serio para 
la adaptaci6n de los colonizadores, sobre todo los del Interior. La mayor 
parte del porcentaje oobre el que se estan basando los datos, contesta que, 
este clima le gusta ma's que el de mu lugar de procedencia. 

Se concluye que el medio ambiente natural de la zona no es el factor 
limitante para la adaptacidn de los colonizadores, sino que mas bien loo de' 
caracter cultural juegan un papel mals importante. 

B. ECONOMIA DE LA COLONIA 

FORMAS DE ASENTAMIENTO 

En la primera etapa de la colonizaci6n, como hasta ahora, se ubico 
el Campamento Militar como principal centro poblado de la colonia, con mu 
respectiva area de expansi6n, en el kil6metro 3 del trarno Yapacani-Grether. 
Los lotes de los primeros colonizadores teni'an ubicados sum frentes de 500 
metros a ambos ladas de la senda q'ue lleg6 a constituir, el camino central 
de la colonia. Esta fila de lotes llegaba hasta el kil6metro 22, rumbo a Puer
to Grether. Ademrns, paralelas al camino central habfan dos irneas de lotea
rnientos aunque no cubri'an toda la extension de los 22 ll6metros. La segun
da ]in ea, al norte, tenria 6 kil6metros de largo y, al sur, 12 kilometros de 
largo, ambas partiendo del rio Yapacanf. La tercera li'nea, al norte, tenA 
2 kil6metros de largo; no habia tercera Inea al sur. 

En la actualidad,se sigue el mismo tipo de poblamiento en Ifnea, pe
ro con una sola fila que lega desde el r~o Yapacanfhasta el kildmetro 16, 
con lotes de 200 metros de frente y 1. 500 metros de profundidad. En el cam

*pamento central esta.n el Comando, la.escuela, la posta" sanitaria, las maes
tranzas y cinco casas para las familias de los antiguos colonizadores que 
quedaron en la colonia. 

Se piensa crear en el kil6metro 10.otro centro comunal. 

Este tipo de poblamiento en ifnea con un solo centro comunal no guar
da las condiciones de un poblamiento modelo, especialmente en la provisi6n 
de ervicios y vida social en general. So podria pensar para el futuro en ca
minos de penetracian que den acceso a loteamientos en segundas filas alre
dedor de los centros ccmunales, procurando, tambien, mayor densidad de 
poblaci6n. 

As pues, en la actualidad el tipo de poblamiento es disperso en it
nea con un nucleo donde estan ubicados la administraci6n y los servicios de 
ayuda. Los colonizadores tienen sus viviendas en sus respectivos lotes. 

TAMARO DE LAS UNIDADES AGRICOLAS. PARCELAMIENTO Y ALINDE-
RAMIENTO. 

La diferencia del tamaflo de los lotes de 1937 con los actuales pro
voca un conflicto entre el resto de los colonizadores antiguos y la nueva ad
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ministraci6n, ya quo ahora se esttn dando 30 hectfreas por colonizador y no las 
50 hectgreas quo so habfan determinado al principia. Ademgs, en el nuevo lotea
miento se determin6 tambign, para los colonizadores antiguos, 30 hectgreas.Aun
quo estos colonizadores prgcticamente ya no se dedican intensamente a la agri
cultura, piensan que se les ha quitado lo quo les corresponde par tantos afios de 
estada en la zona. Este criterio lo ban transmitido a los nuevos colonizadores, 
quienes tambien estgn exigiendo tener lotes de 50 hectgreas. Los jefes de la co-
Lonia, en la actualidad, manifiestan que 30 hoctgreas son suficientes en esta zona 
para una familia y qua han Ilegado a comprobar esto a travis de sus experiencias 
anteriores en otras colonias, y porque una persona con el sistema de trabajo ac
tual no puede cubrir ms quo esta Srea. 

De este modo, pues, en 1937 so determin6 dar a todos par igual 50 hects
reas. Actualmente, en la misma forma, se lea da 200 metros de frente y 1. 500 
metros de profundidad. Esta forma de delimitacicn varia en los lugares donde el 
terreno tiene curichales; en oste caso el frente es mayor: 400 metros. 

Tanto los primeros colonizadores como los quo estgn actualmente, no han 
recibido un plano de sus lotas dentro de la parcelacion de a colonia. Asimismo, 
muchas no conocen los linderos de sus lotes. El loteamiento estaba basado, coma 
hasta ahora, en el frontis para el cual se media con una huincha, 500 metros en 
1937 y 200 metros ahora, colocando una estaca quo marque una lInea imaginaria 
hacia la extensi6n del fondo. Este trabajo lo hicieron siempre los soldados bajo
la direcci6n do los jefes de la colona. Este estado de cosas causa no pocos con
fLictos entre los colonizadores en vista de quo, no teniendo aLambrados u otros 
tipos de separacin entre los lotes, muchas veces los animales do uno perjudican 
las sementeras de otro. 

Parece quo los primeros colonizadores de la zona estaban contentos con 
el tamafto de sue parcelas, vale decir, 50 hectgreas. El hecho de que a la fecha 
este reducido este tamaflo a 30 hectgreas provoca conflictos, coma se dijo ante
riormente. Muchos colonizadores desearian tener m s extension de tierra. Sin 
embargoparece quono se ha de efectuar una ampliacion sin que antes una familia 
haya terminado de cuLtivar lo quo tiene. En este caso so le concederfa la posesibn
de otro lote nuevo. Conviene affadir quo en la determinaci6n del tamaflo de los lo
tes no se est&tomando en cuenta el ndunero de miembros en la familia sine el po
tencial de trabajo del jefe de la misma. 

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 

A los nuevos colonizadores se le fue acomodando par orden de ILegada
dees el rfo Yapacanthacia Puerto Grether, dot~ndoles para su usa la extensi6n 
de terreno indicada anteriormente. Empero, ninguno tiene tftulo de propiedad; es 
mis, la administracion no ha comenzado au'n el tr~mite de titulaci~n. Esto se de
be a quo experiencias anteriores en otras colonias hacen quo prinero so constate 
la estabilidad del colonizador con su esfuerzo de trabajo y permanencia en la co-
Ionia. Asr, pues, la administraci6n cree que so puede llegar a esto en el t6rmno 
de dos afros de asentamientopasados los cuales se comenzarg a entregar los t(tu
los de propiedad. Con todo, los seflores colnizadores se califican do propietarios, 
coma lo confirman las respuestas de los 39 entrevistados. 
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Solamente Los antiguos colonizadorer. quo quedaron en la colonia, han re
cibido tftulos de propiedad del Ministerio de Guerra y Colonizaci6n. 

Los colonizadores, en general, desean toner sue thtulos de propiedad lo 
mds pronto posible, y experiencias en otras colonias hacen vor que un coloniza
dor con tftulo de propiedad se dedica con m~s empeflo a sue labores agricolas e 
inversi6n en Bus lotes. En esta forma, tambign, tienen mayores oportunidades de 
conseguir cr~ditos. 

El tr~mite de titulaci6n para a colonia Yapacan se ha retrasado por
las experiencias sobre a estabilidad de los colonizadores, y no por previos trg
mites de afectaci6n como en otras colonias. 

ORGANIZACION DEL TRABAJO AGRICOLA 

No as puede decir mucho sobre este asunto tan importante porque la co-

Ionia estg aun en periodo de pre-colonizaci6n y se van recibiendo colonizadoree
 
que se sujetan a trabajos particulares en sue propios lotes.
 

En a antigua colonia Busch, el Ejercito colonial desmont6 gran parte del 
terreno. Los primeros colonizadores continuaron la obra, preparando sus lotes 
para los primeros cultivos. Hicieron el trabajo a mano y con ayuda mCt,,a. Las
 
herramientas quo usaron fueron las del programa de ayuda do esta primera eta
pa,
 

En la actualidad, los nuevos coloniza.dores tienen que realizar el mismo
 
trabajo, aunque mas bien en barbechos viejos. La ayuda mnitua de estos coloni
zadores del interior es m~s intensa quo la de los antiguos colonizadores, ya quo
 
han trasladado a la colonia los patrones tradicionales de trr.bajo de sus comuni
dades, coma el ay. Este sistema do trabajo es fomentado par la misma admi
nistraci6n. En consecuencia, aun no usan jornaleros y el costo de producci6n se
 
limita solamente a la compra de semilla. Ast, pues, el deamonte, la limpia del
 
terreno, la siembra, las carpidas y la cosecha so realizan bajo el sistema de
 
ayne. Todas estas labores se Las realiza con los implenientos agrfcolas propor
cionados, en su mayor parte, por la administraci6n de la colonia.
 

El sistema de ayne beneficia a la mayoria do los colonizadores. Los en
trevistados manifiestan que reciben ayuda on esta forma de amigos y vecinos
 
(27 de los 39 entrevistados). 

El usa del ayne se hace indispensable en estas primeras etapas de colo
nizacin° Las razones en la colonia Yapacant serfan: a) la falta de efectivo para 
pagar jornaleros; b) la falta de mane de obra en 1a familia par el poco numero 
de hijos varones calificables como fuerza de mano de obra; c) per patrones cultu
rales, coma la divisi6n del trabajo por sexoo y d) por la ausencia de otras orga
nizaciones de trabajo, coma cooperativas o sociedades agricolas. 

Con el fin de ganar efectivo, muchos colonizadores so contratan coma jor
naleros, durante las epocas de cosecha, en la colonia San Juan de Yapacant (japo
noses) 
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La posibiltdad futura.de agrupar a los colonizadores on organisacicuse 
cooperativista's deberia tomar-en cuenta la neceidad de instruccion entre Los co
lonizadores y la ayuda t6cnica para iniciar y guiar su desarrollo. De los 39 en
trevistados, solamente 3 tenfan aguna inistrucci6n sobre el cooperativismo. 

TECNICAS AGROPECUARIAS 

La mayor parte de Los colonizadores entrevistados han aprendido las t6c
nicas agropecuarias de La zona por experiencias anteriores. Aisinismo, manlfes
taron no haber tenido dificultades en adaptarse a la agricultura de La zona. 

Los tipos de implementos agricolas que est~n utilizando para sue trabajos 
son de mano, us 5 ndosep en su mayor parte, la pala, el machete, el hacha y el aza
d6n. Aunque la colonia actual tiene tractores, 28 de los 39 entrevistados salamen
te usan en sue trabajos los implementos descritos anteriormente. De estos mis
moo entrevistadoo, 10 llevaron sue implementos agrfcolas a la colonia; los demos 
los recibieron usados de la adminietraci6n; algunos manifiestan que trabajan con 
Implementos agricolas prestadoso. 

La extensi6n de terreno que puede trabajar una familia en esta zona se co
lige de Los siguientes datos: para 1940, de 200 colonizadores a 50 hectireas, en 
prornedio, tentan desmontadas y cultivadas 2 hect6reas; para 1962, de 170 coloni
zadores a 30 hectgreas el promedio de tierras desmontadas y cultivadas es el 
mismo. Asit pues, tanto los colonizadores antiguos como la admlnistraci6n actual 
manifiestan que un colonizador en la zona podrfa tener unas 3 hect~reas en culti
vo, cosa que significarfa la posesi6n de no menos de 20 hect~reas bajo el sistema 
oriental de chagueado. 

Como se dijo anteriormente, la maj or parte de los lotes actuales estgn 
sobre los antiguos barbechos, Los cuales tuvieron que ser vueltos a desmontar, 
quemar y limpiar, trabajo que so lo realiz6 a mano. A m~s de estos trabajos, du
rante el crecimiento de Las plantas Las sementeras requieren un intenso trabajo 
do desyerbe o carpidao Cabe notar que el sietema oriental es trabajar en monte 
alto porque, segfn los agricultores de la zona, en esta forma se necesitan menos 
carpidas. Siendo que Los nuevos colonizadores trabajan en barbecho, tienen en 
sue lotes mayor afluencia de yerbas. En consecuencia, para el arroz en monte al
to se hece 1 carpida y en barbecho 2. 

Se nota que, todavia, Los colonizadores no tienen una organizaci6n'dirigi
da en las plantaciones de sue lotes, pero dejan la mayor extension para el cultivo 
del arroz. Aiems, casi en su totalidad, siembran el ma(z mezclado con el arroz. 
En 1 hect~rea de arroz se puede cosechar un cuarto de hectgrea de mafz. La co
secha se la hace a mano. 

A pesar do que las siembras y las cosechas, se adelantan en esta zone en 

un mes con relaci6n a Las demis zonas del Departamento do Santa Crus, Las tic
nicas que se emplean son ms o menos Las mismas (ver: colonia Cuatro Ojitos, 
Tecnicas agropecuarias). 

http:futura.de
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TIPRS DE CULTIVOS Y PRODUCCION AGROPECUARIA 

Los principales productos que se cultivaron en la antigua colonia Busch
fueron, en orden de importancia, el arrozo el matz y el pltano. Actualmente, en 
el mismo orden, se estgn cultivando.el mai'z, el arroz-y el plitano. El orden de 
ixportancia de los productos cultivados en la antigua colonia Busch serfa tam
bi6n, hasta ahora, el de rendimiento econ~nico, 

En la antigua colonia Busch tambi6n se producian yuca, c(tricos y algo do 
cacao. Actualmente, tambi6n se produce algo de tomate. 

La producci6n de arroz y.maiz entre 1940 y marzo de 1962, Lue aproxima-
damente la siguiente: 

CUADRO No XV 

PRODUCCION APROXIMADA DE ARROZ Y MAIZ ENTRE 
1940 Y MARZO DE 1962, YAPACANI, 1962. 

m..........-------------
N' de coloni- N~Unero de Produccion por

PRODUCTO ARO zadores. Hectlreas hectfrea TOTAL 
(en arrobas) (Arrobas) 

Arrox
 
(Monte alto) 1940 200 200 144 8.800' 

Arros 
(Barbecho

de 1O aflos) 1950 " 22 22, 144. 3.186 

Matz (En 
barbechu, 
sembrado 

con arroz). 1950 22 .. 5,5 256 1.397 
Arrox 

, 

(de 90 dfas) 1961 120. 40, 0 "'2.400 

Mat.z 
(Agosto) 1962- 78 19 '130 Z.470 

Arroz,
 
(marzo) 1962 170 510 :72 '36.720
 

Matz 

(marzo) 
sembraedo 
con aneoz) 1962, 170 127,5.. 130 16.57.5 

-------------... 
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Al cuadro anterior se afladirtn los aiguientes dato con, relacii a la pro
ducci6n del arros y del mats: 

a) Pa~r? 1940, no se puedon hacer cilaulos para el'ma~z'porquo cada, colo
nizador on. 0so entonces ton(a diferentes extensiones decultivos .con este produc
to, 

b) De 1937 a 1939, casi so perdi6 toda la cosecha do arrom, existiendo,
 
on promedio, I hect rea por coloniador. A partir de 1939, ya comenz 6 a dar
 
bien ol arroz.
 

c) Los datos quo aparecon sobre e1 ma~z cultivado en 1950, contemplan un 
cuarto do hectfrea por colonizador, ya qua to cultivaban junto con e1 arroz. 

d) Las primeras siembras de la segunda otapa do colonizacin la realiza
ron los conscriptos del batall6n colonial a las cuales se juntaron las uiembras de 
los primeros colonizadores. Lo quo mis so sombr6 at principio do esta etapa rue 
at mafz. Cada colonizador cultivaba, hasta sea fecha, un cuarto de hectirea de 
matz; as(, con 78 colonizadores en agosto de 1961, habfan 19 hectreas de matz. 

e) Algunos do lo primeros colonizadores de Ia segunda etapa, con .1 pro
p6sito do tener un producto de venta, a mediados de 1961 cultivaron arroz de 90 
dias, de tal modo quo a fines del mismo aflo recogieron 2.400 arrobas en 40 hec
t~reas. 

f) Con relaci6n a los 200 colonizadores de 1940, los 170, hasta marzo do 
1962, hab(an producido rns. Segdn el cuadro, actualmente cada colonizador tie
no 3 hectireae do arroz, rnientras que las antiguos tenfan solamente I hect~rea. 

Todavla, no se pueden dar datos comparativos del aumonto o disminucitn 
de la producci~n agricola en esta segunda otapa do colonizaci 6 n en vista do que 
la mayor parte de las colonizadores son recien asentados y ls dato obtenidos, 
a este respecto, son solamente parciales. 

Entre ioo entrevistados, el nunero do hectireas quo se estaban cultivan
do con m s frecuencia eran 2. Adem~s, por los datos obtenidos, parece quo Is 
extensi6 n del tirea de cultivo so estg aumentando en I hectirea por afio. 

No se tionen datos de la producci6n pecuaria do las dos ,6timosdos aios. 
Pero, parece quo la crta de ayes fue la ms importante. A la fecha, aparecen 
muy pocos datos entre las entrevistados sobre Ia cr~a de avea. Solar.uete3 per
sonas tienen m~s do 30 aves. Esto podr~a ser cebido a Las epidemias quo duranto 
oL aflo de -961 :asolaron el Departamento de Santa Cruz. Adem's, muchos cclo
nizadores no intensifican actualmente la cr(a de ayes, no s6lo por falta e medios 
sino tambien porque lea traen dificultades por no tener un lugar adecuado para la 
crianza sin quo perjudiquen sue sementeras y las de sue vecinos. 

lEntre lcs 39 entrevistador, en 1962, ni anoposea cabezas do ganado va
cuno; astambign se podria indic r con respecto a la cria de porcinos. 

Es do totar quo ya algunos do los colnizadores han pedido a la adminis
traci6n de la coloni quo se lea permita toner otra extension do torr.o%) para Ia 
cria do animates, especialmente para ganado vacurio. Los jefes de la colnia, al 
ostructurar Las formas de asentamientos de los colonizadores y de la colonia mis
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ma, han dejado terrenos de pastoreo comunal aledafos a los de agricultura, as
pecialmente junto.al rio Yapacani'. Est~n pensando, tarnbi * otorgar permisos'
de uso de terrenos para este objeto a 30 kilometros at sur de la colonia. 

Segun este sistema comunal de tierras de pastoreo, serta recomendable 
la creacion de una cooperativa ganadera que, al mismo tiempo, facilitar's el o
torgamiento do creditos. 

GASTOS VENTAS Y UTILIDADES 

No cabe duda que la ayuda inicial que se puede otorgar a los colonizado
res es de suma irnportancia para comrnzar a producir en susconcesiones. Sin 
embargo, uno de los factores quizS mas importantes es el sistema de ayuda mi
tua quo desarrollaron los colonizadores en Yapacani'. Los primeroc colonizado
res trabajaron casi necesariamente en colaboracio'n mtua. Pero este aspecto, 
como rasgo cultural, se nota m9s entre los colonizadores quo artualmente est~n 
viniendo del Interior. Estos 6Itimos no han recibido una ayuda organizada y, sin 
embargo, estgn produciendo mis, sin costo de mano de obra, con el sistema del 
ayne. 

Au 'que los primeroB grupos de colonizadores de la segunda etapa han re
cibid o semilLa en forma gratuita, actualmente Ia compra de semilla es el ilnico 
gasto en la produccioi. Todos los demds trabajos los realizan con la ayuda de 
los conscriptos y entre colonizadores con el ae. 

En 1940, los primeros colonizadores comenzaron a producir el arroz pa
ra la venta. Dificultades de transporte y, posteriormente, el abandno de la zo
na causaron la baja de producci6n. 

En los primeros meses de la segunda etapa de colonizaci6n, con coloni
zadores civiles, se cultiv6 sobre todo para el consumo propio, y solarnente a fi
nes de 1961 comenz6 la primera siembra comercial con el arroz de 90 dias, quo 
so intensific6 a principios de 1962, entrando tambin el mats a ser un cultivo co
mercial, junto con el tomate y el plitano. 

La cantidad de ventas y .1 valor de la producci6n do arroz y maz, con 
los datos de 1940 a 1962, seran los siguientes: 

http:junto.al
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CUADRO No XVI
 

VENTASY VALOR DE LA PRODUCCION DE ARROZ Y MAIZ, YAPACANI,
 
1940 a marzo de 1962 (arroz en fanegas, mata en kilos y valor en Bs.
 

a I II I 

Produc- :Cantidad de Valor Valor Total 

:Producto: Afto ci6n to- ventas(pro- por De la ' De Is 
, tal , media, unidad I producci6n , venta 

..- clna,S. . a or 

Arroz 1940 2.400 6 1.200 24.-- 5?.600 28.800. -

Arroz 1950 Z64 6 132 1.200.-- 316.800 -'158.400.-

Mafz 1950 8.250 40 880' 0,13 1.072 114.-

Matz
 
(Agosto) 1961 29.250 190 14.820 200.-- 5.850.000' 2.964.000.-


Arroz (de
 
90dfas) 1962 200 0,83 99,60 200.000.-- '40.000.000, 19.920.000.-


Arroz
 
(mazo) 1962 3.060 15 2.550 170.000.-- 520.200.000 433.500.000.-,
 

Mafz 1962 191.250 750 127.500- 250.--. 47.812.500 31.875.000.
(marzo)
 

Del cuadro anterior se pueden hacer.las siguientes consideraciones: 

a) El valor de una fanega de arroz, en 1940, era de Bs. 24.--, precio que 
pagaban los comerciantos en la misma coloniap quienes a .,uvez lo vendfan en 
Santa Cruz a BEs. 35.-

b) Un colonizador en 1940, producta en promedio, 12 fanegas de arroz, 
pero vendfa aproximnadamente el 50 por ciento de su produccl6n, cos que, en, 
un ciclo agrfcola, le representaba una utilidad de Bs. 144.-

c) En 1950, la fanega de arroz habfa subido a Bs. 120.-- puesta en el rfo 
Yapacanf. Do las 12 fanegas que se cosechaba de IhectireN parece que, en pro
medio, vendan tambien el 50 por clento, ganando un colanizador, por hectfrea, 
Bs. 7.200.-- en un ciclo agrfcola de arroz. 

d) Hasta 1950, como costo de producci6n un colonizador inverta, en efec
tivo, el valor de la semllla, 32 libras por hectarea. Todos los trabajos se los 
rnalizaba en base a ayuda muitua. En 1950, 32 libras de matz servfa tambi6n Co
mo semi~la de una hectgrea, a un costo de Bs. 2. -
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e) En 1950, cada colonizador proaducaaprox madamente un cuarto do hec
tArea de mal'z, "descontando de esta producci6n para su. consurno y para la cria 
de ayes y vendfa un promedio de 40 klos'a Bzs. 0,13 por'kilo','ganando en un cuar. 
to do hectarea a Be. 5,20 

f) Hasta agooto de 1961, la principai'producci&n econ6mica en la colonia 
era la del maloz; hablan 19 hectreas que reprosentaban a un cuarto de hectrea 
por colonizador. Cad. colonizador, vendiendo al 50 pow ciento do eu producci6n, 
gan6 aproximadamente Be. 38. 000,-

g) A fines de 1961, el arroz do 90 dfaB fue vendido ean Ia colonia.a B a. 
200.000. -- la fanega, sin polar. Una hecigrea rindi6, como producci6n, 5 Lane
gas, con un total en la. colonia de 200 fanegas entre 120 colonizadores. Como Be 
cmnaumi6 la mitad de la producci6n, la venta, por colonizador Lue de 0,83 fanegas, 
d~ndoles una utilidad do Be. 166.000.-- a cada uno. 

h) En el ciclo agricola 1961-62, se estaban produciendo on la colonia 510 
hect~reas de arroz, correspondiendo, on promedio, a cada uno do los 170 coloni
zadores, 3 hect~reas. El rendimiento por hectfrea fue de 6 fanegas, dando una 
producci6n individual de 18 fanegas, de las cuales, on promedio, los clonizado
re vendieron 15 fanegas. Tomando el valor de una fanega en Be. 170.000 ;.m mar 
zo de 1962, el valor de su venta, por colonizador, fue do Be. 2. 550.000.-

i) En cuanto al mai'z del ciclo agrfcola 1961-62, a tree cuartos de hect~rea 
producidas pot colnizador, con un costo de Be. 250.-- el kilo puesto on la colo
nia, y vendiendo cada cual un promr-dio de 1.000 kilos, obtenta la ganancia indi
vidual do Bes. 250. 000.--

MERCADO 

Los colonizadores de 1937 tenfan un mercado seguro en la misma colonia; 
primero, porquto el Comando Militar acaparaba la produccion de arroz y, segun
do, porque los comerciantes iban hasta al rfo Yapacant a comprar los productos 
quo s estaban cornenzando a cultivar en la zona. Cot todo, al retirarse la ayuda
del Ministerio do Guerra y Colonizaci6n, los colonizadores, ya para 1944, Be vie
ron obligados a vender sue productos solamente a los comerciantes en vis.a do 
quo Ilevarlos personalrnente a la ciudad de Santa Cruz -mercado principal del 
Departamento-, uignificaba hacer un recorrido de 15 dias en carxet6n. A partir

de eeta fecha, baj6 considerablemente la producci6n de Ita zona, hasta quoen 1950
 
solamente eran 22 productores, los cuales, mas quo nunca, vendfan Bus produc
tos on la misma colonia. La producci6n de las plantas frutales se echaba a per
der ya quo ni los mismos comerciantes podfan Ilevar hasta la ciudad de Santa
 
Cruz, de tal modo quo su cosecha era casi libre y sin valor rnonetario.
 

Aef, pues, la administraci6n de la primera etapa de colonizacion on el Ya
pacani volucion6, en parte, el problema del mercado para la producci6n do 1940, 
quo no podia salir de la colonia por Ia falta de una buena carretera, comprando
la producci6n de arroz y pagando a los colonizadores., sobre todo, con productos
de sue pulperias. Adem~s, muchos comerciantes resc&tad .oes iban al rfo Yapa
can( a comprar los productos; los colonizadores preferfan venderles a ellos por 
recibir efectivo. Por consiguiente, en los primeros aflos de la colonizaci6n del 
tramo Yapacani-Grether, fue la colonia el mercado principal. Las conticosas 
nuaron aui'hasta 1950. 
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Al constituir la colonia, en sue primeros aflos, el mercado principal y ca
si exclusivo trafia consigo algunas dificultades a los colonizadores; no solamen
te recibfan precios bajos, tanto de la administraci~n militar, quo acaparaba los 
productos, como de los rescatadores, que venfan a la zona, sins quo, hasta cier
to punto, comprometian sue cultivos a imos y a otros por los adelantos quo les 
daban on mercancias de sue pulperfas y on forma do dinero los comerciantes 
rescatadores. 

Cuando se retir6 la ayuda paternal del Ministerio de Guerra y Coloniza
cin en 1944, los colonizadores quedaron a expensas de los comerciantes ree
catadores, y, cuando baj6 la producci6n -porque muchos colonizadores abando
naron la zona-,esos rescatadores recogian los productos, especialmnente los fru
tales, a cambio de alimentos. 

En la primera mitad de 1961, los colonizadores de la segunda etape. de la
 
colonizaci6n del Yapacanihicieron culti,-os ms bien pars su consumo propio,
 
y, pars fines del mismo aflo, con el prcpoIStto de tener una entrada econ6 mica,
 
cultivaron arroz de 90 d(as. Esta cosecha la vendieron seg6n com la iban re
cogiendo; la vendieron, sin polar, en la misma colonia, en San Carlos y en Bue
na Vista a rescatadores que se hacian cargo de su traslado a nercados mis 
grandes.
 

Las primeras cosechas del ciclo agricol: 1961-62, los mismos coloniza
dores las estgn sacando hacia la ciudad de Santa Cruz. Empero, es de notar quo
 
en la segunda quincena de marzo de 1962, el ComitS Nacional de Comercializa
ci6i del Arroz (CONCA) tenfa que abrir una sucureal en Buena Vista, constitu
yendo ast un mercado m~s seguro y ms cercano para el arroz. Este hecho es
 
de sums inportancia, ya que lot colonizeodores que est~n vendiendo arroz, 81 
bien lo sacan de la colonial tienen que venderlo a rescatadores comerciante que 
pagan un precis menor quo 91 de CONCA. 

En conclusion, parece que en la actualidad ya no vienen tantos comercian
tea a rescatar arroz u otros productos hasta el rio Yapacant, quiz6, por tener 
otros centros de comercio ands cercanos a la ciudad de Santa Cruz. Los coloni
zadores actuales venden principalmente, su arroz a los rescatadores asentados 
en San Carlos y Buena Vista, quienes pagan la fanega, en 6pocas de cosecha, has
ta Be. 80.000. -- en chain. La CONCA paga por una fanega de arroz en chala 
Be. 170.000.-- A este respecta, conviene tomer en cuenta lo siguiente: la CON-
CA recibe el arroz en chala, pero tiene que estar con un bajo porcentaje do im
purezas, cos que representa mayor trabajo para los procedimientos rudimen
tarios de cosecha y entrega quo au'n se utilizan en la colonia Yapacani. Por su 
parte los comerciantes rescatadores, aunque perdiendo dinero, pridieran vender 
mu arroz a los rescatadores. 

Otro de los problemas, en cuanto a la.venta del arroz, os quo tienen quo 
venderlo en "chala" porque carecen de peladoras, incluso manuales. En marzo 
de 1962, L arroba de arroz en "chala" costaba en Buena Vista entre Be. 8,000 
y Be. 10.000.--, y. pelado, se podfa vender una arroba entre Be. 15.000.-- y 
Be. 17.000.-- Los rescatadores de Ia zona, que tienen peladaras, cobran por 
pelar una arroba BEs. 1.000.-- Asi, pues, prefieren comprar el arroz en Unchala 
par poder tener una ganancia superior. 
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Finalmente, a peear do quo on la actualidad la colonla, deade el rto Yapa
comunicada con la ciudad de Santa Cruz y otros mercadoscan, esta on el Depar

tamento por medio do un camino eatable, aun en tiempo de lluvias, los coloniza
dores actuales no transportan sus productos lejos de la colonia por al alto costo 
del transporte, ya quo el flete de una arroba hasta la cd-dad de Santa Cruz, en 
colectivo, cuesta Be, 1.000.-- A eate costo hay qua afladir el pasaje del colcni
zador quo os de Ba. 15.000.--; puede Ilevar conaigo hasta 4 arrobas. Una vez 
en Santa Cruz tiene que pagar %Imenos una noche de alojarniento y su pasaje da 
vuelta. 1741 consecuencia, no le c.nviene trasladar Bus productos a loe mercados 
mni grandes 'tiene que conformarse con venderlos, corca de la colonia, reci
biendo el pago quo aeignzn los coinerciantes Pero, so nota tambien. quo al me
nos los quo vienen del Lstarior no lo agrada comprometer su produccf6n antes 
de cosechar. En tal caoo, log comerciantes pagan por una fanega de arroz hasta 
Be. 60.000, -- en "chala". 

Surge, pues, La necesidad de dotar a la'colonia do una peladora do arroz 
como ayuda administrativa o on forma do cooperativa. Teniendo en cuenta quo la 
producci6n de arroz para los primeros moses de 1962, con reLacion a 1961, se ha 
elevado en casi 13 vecee mas (de 40 hect~reas a 510 hectireas), y quo el ni-mero 
do colonizadores estg aumentando dia tras dia, resalta como cosa muy importan
te, para oh futuro desarrollo do la colonia y dnl colonizador, la estructuraciin de 
un programa de desarrollo integral dirigido. 

Asf,tambien, os obvio pensar .queso necesitarta en ha colonia, desde aho
ra, al menos una cooperativa de mercadeo quo, con un c:ami 6 n adquirido por los 
cooperativistas, pueda trashadar loa productos hasta los mercadoe mas grandes 
o Incluso ganar fletes de otros productores de la zona. 

INGRESO PROMEDIO POR FAMILIA 

-No so pueden hacer comparaciones entre-el valor'doe-la prodccln dd-la ' 
primera etapa de colonizaci6n y el valor do ha produccion actual, pero at so pue
den tomar on cuenta los datos do ha produccin -parcolonizador do loe afigs de 
1940, 1950 y el ciclo agri'cola de 1961-62. 

Para calificar el ingreso promedioen.los dos perfodos de colonizaciSn 
del Yapacan4, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: Iamano do obra 
a travs de la ayuda mutua y el ayne, el costo del transporte, el valor de la mo
neda en los respectivos aflos, los ingresos por medio do los productos de venta 
ce hs colonia. Luego, en 1940, ol ingreso por colcmizacor'al ao fu .doBe,: 14.'-| 
on 1950, de Be. 7.205.-- y para el ciclo agr(cola 1961-62, de Be. 2.737.500,.-



- 86-

Los colonizadores entrevistado, tanto los 6 que quedan do la primera e
tapa do colonizaci6n como los qua viven actualmentei manifiestant en general, qub 
destinaron sum ingreso a la cornpra de vfvores, vestuario y herramientas. 

El aiguiente cuadro mue stra el promodio de la cantidad de venta y ou va
lor, por cada colonizador, la producci6 del arrioz y mafz, para los aflos 1940,, 
1950 y el ciclo agricola 1961-6Z. 

CUADRO NO XVII 

PROMED1O DE LA CANTIDAD DE VENTA Y SU VALOR DEL ARROZ Y DEL 
MAIZ, POR COLONIZADOR, YAPACANI (1940, 1950, 1961-62). 

(Arrom on fanegas, matz en kilos, valor en bolivianom) 

Producto 1940 1950 1961-62 
Cantidad Valor de Cantidad Valor de Cantildad Valor do 

de venta venta deventa venta de venta venta 

Arroz 6 144.-- 6 7,200.-- 15 2,550.000.--

Matz 40 5,20 750 187, 500.--

TOTAL 
(valor por 
colonizador) 144.-- 7.205*20 2,737,500.--

Nota; Esto datos no incluyen el valor del conmumo domgtico:de, emtoo productos. 

No so obtuvieron datom do otros producto qua tenfan un valor de venta muy 
bajo y quo se los destinaba al conmumo. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS AUXILIARES 

Cuando se retir6 la ayuda de la primera etapa de colonizaci6n, on 1944, 
muchos colonizadores se dedicaron a la caza y a la pesca, especialmento en el 
rdo Ichilo y el rio Yapacanf. Si en aflos atr~s algunos so dedicaron a explotar lag 
maderas del bosque, hoy los colonizadores manifiestan qua en muchos kil6metros 
alrededor de la colonia ya no hay maderas, no solamente por la antigua explota
ci 6n sino porque la administraci'n actual las estg explotando para engrosar su pro
supuesto de mantenimiento de tropa. 
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Actualmentep puesp no aprovechan en la colonla otros recureos naturales 
quo abvan do auxilares a la economi'a de los nuevos asentados; en cambio, sue 
tierras pueden representarles un ingreso seguro. 

En consecuencia, a fin do poderse ayudar econ6micamente mientras las 
siembras en sue lotes se desarrollan, un 70 por ciento do los actuales coloniza
dores trabajan 15 dias al mes, durante lan Spocas de cosecha, como jornaleros 
dela colonia japonesa.de San Juan de Yapacanf. A119 ganan al dia (8 horas) Be. 
10.000.-- con comida. 

El desarrollo de la pesca en Puerto Grether ha dado lugar a la formaci6n 
de do. cooperativas pesqueras qua estgn sacando sue productos por medio de doe 
aviones militares quo Ilegan a la zona cada dfa en e1 tiempo de pesca. Parece 
que las actuales colonizadores de Yapacan( van a tener acceso a dichas coopera
tivas pesqueras on el futuro. Con todo, actualmente, para ayudarse en su alimen
taci6n, salen a pescar al Yapacant hacia el Norte de la colonia, 

http:japonesa.de
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CAPITULO'm 

COLONIA COTOCA 

Colonia dirigida por la.Accidn 
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I. PERSPECTIVAS HISTORICO-GEOGRAFICAS 

A. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

La colonia Cotoca, so encuentra en la Provincia Andr ; Ibaflez, a unos
 
30 kil~metros al Este do la ciudad do Santa Cruz, a 10 kil6metroa al Este del
 
pueblo do Cotoca.
 

La colonia estg unida a la ciudad do Santa Cruz per medio do un camino
 
no transitable durante Spocas do Iluvia y por al ferrocarril Santa Cruz-Corumbl.
 
Este ferrocarril tiene una Estaci6n en el pueblo do Cotoca.
 

ELpueblo do Cotoca, segun datos parroquiales, tiene una poblaci6n aproxi
mada de 1. 500 habitantes. Constituye una fuente de servicios para la colonia. 

La altura de la colonia es de aproximadamrente 350 metros, s.n.mo Los 
terrenos del Area de la colonia Cotoca, son, en general, lanos con un desnivel 
que no pasa del 2 per ciento y sue suelos son franco-arenomoe y arenosos con un 
mayor porcentaje de estos dltimos. So estirna que la mayor parte de sue suelos, 
pobres on materia org~nica, son de baja fertilidad en comparacitn a otras zonas 
al Norte del Departamento de Santa Cruz. Esto se debe a quo los suelos areno
sos, por lo general, tienen poca capacidad do retenci6n de agua; tambin, la napa 
fretica varfa toucho durante el afto, de acuerdo con el cambio de suelos y sub
suelos en esta Area. Asimismo, en algunos lugares se presentan capas duras a 
poca profundidad quo pueden perjudicar ciertas plantaciones. Otro problema quo 
presentan los suelos, es una erosion colia. As, pues, junto a estos factores, la 
eascas6z de materia orginica y minerales, contribuye a la relativa baja fertilidad 
del Area de la colonia. 

La zona'de Cotoca, en general, se caracteriza por una fitograffa de saba
nas sub-tropicales -con pampas, islas y monte bajo-, La vegetaci 6 n do monte ba
;u estA asociada con suelos de profe rencia d o mayor contenido de mate
ria orginica y mejor drenaje interne. Se note quo mucha de ia vegetaci6n de la 
mona es do barbecho -segundo crecimiento-, habiendo sido desmontada on el trans
curso do los aflos. Entre las especies ttiPicas de la zona estin: el biboui; el sipa
pote al ajo ajo y vegetaci6n espinosa de chaparral. 

La precipitaci6n pluvial disminuye en forma marcada con direcci~n al 
Este de Ia ciudad de Santa Cruz. De consiguiente, mientras quo el Irea do l cliu
dad de Santa Cruz tiene una precipitaci6n pluvial de 1,231 nun., at Area do Coto
ca tiene entre 1. 100 y 1. 200 mm. 

La temperatura media anual do Cotoca em do unoe 24" C. 

Como caracteristica en el Departamento do Santa Cruz, las condiciones 
pluvion~tricas vartan entre moses y entre aflos. Este hecho presenta ineguri
dad con relact6n a Las cosechas do la zona. 
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B. CARACTERISTICAS HISTORICAS 

La carretera Cochabamba-Santa Cruz impuls6 la idea de Lievar coloni
zadores del interior hacia el Oriente del pa(s. Cotoca represents un proyecto 
piloto a este respicto y se puede decir que abri6 las puertas del Oriente a la 
colonizaci6n de otras zonas del Departamento de Santa Cruz. El proyecto pro
porciona valiosas experiencias que podrian utiiizarse en la planeaci6n y re-es
tructuracion de la colonizacion en el Oriente. 

Este programa fue auspiciado en principio por la Corporaciin Boliviana
 
de Fomento (CBF) con el respaldo de varias organizaciones de las NN.UU.,co
mo parte del Programa Andino.
 

Entre los objetivos del proyecto, se rocalc6 en Ia capacidad do adapta
ci6n do los campesinos y mineroe de las zonas altas del pain al medio ambiente 
fisico y econ6mico del Departamento de Santa Cruz. Para ello se emple6 a va
rios expertos de Las NN. UU. en la selecci6n de la zona, la seleccldn do los co
lonizadores y la administracion y direccion de la colonia. 

La Corporaci6n Boliviana de Fomento cooper6 integralmente en la pri
mera etapa de asentamiento de Los colonizadores. 

Los primcros colonizadores fueron reclutados en el Departamento do 
Potosf de comunidades campesinas y de algunas minas. Liegaron al pueblo de 
Cotoca a principios del mes de agosto de 1955. Estos primeros colonizadores 
realizaron la obra de pre-colonizaci6n con su centro de operaciones en el mis
mo pueblo de Cotoca donde se Los aloj' hasta poder trasladarlos a La-colonia. 

La Municipalidad de Cotoca colabor', tambien, al proyecto en el perfodo 
de pre-colonizaci6no 

Actualmente, la administracion do la colonia eetg a cargo de la Acci~n 
Andina. 

C. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

Deede 1955, la colonia estaba orientada alrededor de la ciudad de Santa 
Cruz. Los principales productos para La venta eran el arroz y el mark. 

El camino a la ciudad "deSanta Cruz era p~eimo, especialmente durante 
y deepues de Las Iluviae, factor que perjudica hasta ahora el desarrollo de La zo
na. La construcci6n del ferrocarril Corumb&-Santa Cruz abrirg mayores posibi
lidades pars el mercadeo de los productos de la colonia. Con todo, hasta ahora, 
no tiene un papel muy importante para la colonia, 

En el aflo 1960, el Ingenio azucarero de San Aurelio, ubicado a pocos ki
l6met-vos de la ciudad do Santa Cruz sobre la 1nea ferrea, ofreci6 un morcado 
para la producci6n do caila do azucar do la colonia, la cual so podia trasladar, 
por ferrocarril, directamente hasta dicho ingenio. 
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Las frecuentes malas cosechas en la colonia, debidas a condiciones a
grol6 gicas de la zona., hicieron disminuir el entusiasmo inicial sobre la capaci
dad econ'*mica del Area de la colonia. En too d1timos afiom ta colonia se estd a
daptando mis a la producci6n pecuaria, por razones tanto agrol6gicas coma do 
mercadeo. 

Se estima que en el futuro la zona estarg en dura competencia con lam 
ventajas comparatmaa de otras zonas de producci i del Departamento de Santa 
Cruz. 
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11. POBLACION 

A, CAMBIO Y DISTRIBUCION DEMOGRAFICA 

De acuerdo a Los datos obtenidos a este respecto, so puede conformar el 
siguiente cuadro sobre la fecha de Ilegada, procedencia, tipo y nunmero de coIo-. 
nizadores a Cotoca en Los dos primeros aflos de 'colonizacin. 

CUADRO N o XVIII 

FECHA DE LLEGADA, LUGAR DE PROCEDENCIA, TIPO Y NUMERO
 
DE COLONIZADORES QUE SE ASENTARON EN COTOCA,
 

ENTRE 1955 - 1956
 

Fecha 	 Lugar de Tipo do coloni- Nu'mero de coloni
procedencia zador zadores 

4/8/55 Calcha, "Potoof campesinos 24
 

14/9/55 Pulacayo, Potoof mineros 
 14
 

29/9/55 Calcha, Potael campesinos 24
 

18/1/56 Calcha, Potael campesinos 25
 

25/1/56 --	 mineros 3 

12/2/56 --	 mineros ° :2 

17/2/56 -- mineros 	 8

2/7/56 -- mineros 3 

2/7/56 Calcha, Potoai* campesinos 10

26/8/56 Calcha, Potoea campesinos 30 

11/10/56 Llica, Potosi campesinos 33 

Do loo primeros 24 colonizadores, 5 trajoron a sue muJores y tree nflos. 
Me tarde Ilegaron los colonizadoros mineros, y hasta julio de 1956, hubo 19 
mineros. En general, los mineros vinieron de Pulacayo, Catavi y Siglo XX. 

Entre los 24 campesinos que Ilegaron en 19/9/55, hab(an, ademis, 3 mu
jeres y 4 niflos. 
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Cabs notar que cast todos Los caxnpeadnos do los dos primeros grupos 
volvieron a sue lugares de procedencia; ast' tarnbien, de los mineros quo vinie'
roncon posteriorid&actualmente, quedan sglarnente dos familias como coloni
zadores y 6 comn empleados 'do la colonia.' 

Al 31 de ma~zo de 1958, habia un total de 51 colonizadores que, con sue 
familias, Ilegaban a 227 personas. Al 31 de junto del mismo aflo alcanzaban a 67 
colonizadores con 228 personas. 

Durante el aflo de 1960, llegaron 17 colonizadores y solamente 6 liegaron 
en la segunda mitad do 1961. El ndmero total de colonizadores no pass de 100. 
En enero de 1962, habian 87 colonizadores. 

Actualmente, se nota en varias familias un desso de retirarse de Is co-

Ionia.
 

B. PROCEDENCIA 

Los primeros colonizadores procedfan de Calcha, Potosf, quo estg situa
da aproximadamento a 4. 000 metros do altura s.n.m., con una precipitaci6n 
pluvial de aproximadamente 450 mm. anuales. Posteriormente Ilegaron los co
lonizadores mineros, tarnbien de Potosi' y, juntamente con campesinos de Llica 
del mismo Departarnento (frontera con Chile), que tiene una precipitaci6n pluvial 
de aproximadamente 50 mm. anuales. 

De acuerdo con los datos recogidos en enero de 1962, de 24 entrevistados, 
16 jefes de familia rnacieron'en el Altiplano, 5 on los Valles y 3 en los Llanos 
(N.S.). Do los 53 hijos que tenafan los entrevistados, 19 nacieron en In colonia. 

Algunos de los colonizadores entrevietados indicaron que, aparte del lu
gar de nacimiento, vivieron on otros sitios, realizando alguri tipo de trabajo: 3 
en el Altiplano, trabajando 1 come agricultor, 1 coma obrero y 1 com minero; 
I en los Valles, trabajando coma agricultor; 1 en los Llanos, trr.bajando como a
gricultor; I en la ciudad, trabajando como obrero y; 5 en el exterior, trabajando, 
1 coma agricultor, Z coma obreros y 2 coma comerciantei. 

Adem s, 14 de los 24 entrevistados habfan hecho su servicio militar, 4 
de ellos en el Oriente. 

Segun Los datos recogidos, parece quo la mayor parts de los colonizado
res vinieron de sus lugares de nacirniento; sin embargo, es notable el numero de 
colonizadores, do entre Los entrevistados, quo vinieron del exterior. Este hecho 
se debe a quo los campesinos de Calcha y de Llica emigran peri6dicamente a o
tros lugares en el pals y al exterior, los primeros a Ia Argentina y los segundos 
a Chile. 

Asimismo, hay pocos orientales en la colonia, y de los campesinos del In
terior, pocos conocan la zona antes de asentarse en ella. 



C. CARACTERISTICAS 

De Los 87 colonizadores en enero do 196Z, 70 estaban con mus'famllas,
 
las cuales tienen un promedio de 5 personas, Solamente 5 familias do los 24 je
fes do familia entre-,stados tienen ms de 7 mniembros.
 

En la colonia, en general, habfa una mezcla desde el punto do vista Stnico
social y do ocupaci6n, como qudchuas, aymaras, campesinos y mine roS. A la fe
cha, habtendose retirado la mayor parte de los mineros, han quedado casi -xclu
sivamente los campesinos, especialmente los de Calcha y de Llica. 

Los mineros, con sus caracteristicas socio-economicas en general, dis
tintas a la de los campesinos, se consideraron superlores a elloa, provocando un 
conflicto, ms que todo por causa de estratos socio-econormicos reducidos a un 
solo nivel: colonizadores-agricultores. 

Tambien, surgierun conflictoe entre los colonizadores campesinos ayma
ras y quechuas, conflictos ya existentes en sue lugares de procedencia. Asimls
mo, habiendo sido, la primera colonia establecida en el Departamento de Santa 
Cruz con campesinos del Interior, no fue vista con agrado por los nacidos en el 
lugar, cosa que repercuti6 hasta en el proceso de afectaci6n do tierras pars ins
talar la colonia. 

En conclusi6n, no existi6 en la colonia homogeneidad tnico-social y de 
ocupaci6n. 

EDAD Y SEXO 

Con los datos obtenidos do 24 jefes de familia en enerode 196Z, so puede 

mostrar la betructura derrogrfica reprqsentativa para Ia colonia Cotoca' 



- 95-

GRAFICA No 4 

PIRAMIDE 
FAMILIAS 

DE POBLACIOW POR EDAD Y SEXO DE LAS 
DE 24 ENTREVISTADOS EN LA COLONIA 

COTOCA, SANTA CRUZ, 1962 

Hombres: 51 "Mujeres: 47 

EDAD 

50-66 
- 40-49 

35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
16-19 
7-15 ,!

* 3-6 ' 

0-2 
| I I I I I I I I I I I I I I I I I 1I I 

109 8 7 6 54 3 2 10 0 1234.5 6 7 8,9io11 

Nu'mero de'Personas 
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De los 51 hombres quo aparocen en la pirlmidet 24 tenfan menos do 16
 
antos. De los mayores de 16 aftos, s6lamente 3 son hijos.
 

La odad entre los 7 y los 15 aflos, os el grupo predominanto do hijos va
rones; an(, puos, en pocos aflos se aumentarg en la colonia la fuerza de mono de 
obra, constituyendo, ademde, los hijos varones, futuros jefes de familia y pro
pietarios. 

So nota un equilibrio de sexo y edad hasta los 24 aflos; de ah(para arriba, 
si bien hay diferencias. la rags notable os entre los aflos 40 y 49. Se puede atri
buir ete hecho Pa qua un 14 por ciento on la colonia es de soltezos. 

ESTADO CIVIL 

La situacioi con respecto tL ostado civil en las familias do los entrovis
tados era Ia siguiente: 

CUADRO NO XIX 

ESTADO CIVIL EN LAS FAMILIAS DE 24 ENTREVISTADOS,
 
COTOCA, enero de 1962
 

Estado Civil HOMBRES MUJERES
 

N mnero do Porcentaje Ndmero do Porcentaje
 
personas personas
 

Casado z1 87,5 21 100 

Solteros 2 8,3 

Viudos 1 4,2
----------------------........------------------------------

TOTAL 24 100 21 100 

De Los 5 hijos mayores di 16 alos, solamente 1 estaba casado, y do los 
colonizadores, 5 que vinieron solteros, so casaron on 1a colonia el aflo pasado. 

So nota qua la presencia de toda la familia de un colonizador contribuy6 
a qua gste permanezca on la colonia. 

Se ha considerado en los datos anteriores a las uniones libros como ma-,. 
trimonios. 
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SALUD 

1. ALGUNOS ASPECTOS CULTURAJ.IES PERTINENTES A LA SALUD 

LA VIVIENDA : Al principio, los colonizadores so alojaron en el pueblo 
de Cotoca, en casas aiquiladas par la administracin. Cuando me crearon Lon 
centros comunales de El Campanero y La Enconada, se traelado a un campa
mento a Los colonizadores quo estaban construyendo las viviendas de estos fu
turos centros comunales. Las viviendas fueron construldas con materiales per
manentes: las paredes de ladrillo, el techo de tejA y provistas de puertas y von
tanas. Estas viviendas son amplias y bastante ventiladas. Estin constitudas 
par dos cuartos: un dormitorio, una cocina-coe dor y, entre ellos, una entrada 
quo hace las veces de recibidor y cuarto de estar. 

Aunque las casas estgn estructuradas de acuerdo al clima del Oriente y 
a condiciones higidnicas, los patrones culturales y mods de vida de los coloni
zadores quo no esten superados aun, hacen quo no utilicen la vivienda de acuer
do a su disefio; aimismo, las condiciones higienicas en Ian quo viven estin le
joe do las posibilidades ofrecidas, 

Alrededor de la casa vivienda, hay terreno adecuado para jardiin y crta 
de animales dom6 ticos. 

A distancia considerable do las casas viviendas so encuentran letrinas
 
construi'das par el proyecto de la administraci n.
 

En cada centra comunal existen pozos de agua potable para usa comdn. 

La acci6n social de la administraci/x est procurando inculcarles for
man mejores de vida, pero, segtu manifiesta, tiene quo luchar contra una cierta 
resistencia de parte do la comunidad. Quizg, juega algfin papel en este caso, ol 
hecho de quo la vivienda no es de los colonizadores, ni pueden adquirirla par 
compra. 

La*dieta: En principio, La administraci6n'que Los ayudaba con Is alimen
tacion y mu preparaci6n, procur6 quo mta no variara tanto a la do sum lugares 
de origen, pero hactendo hincapfe en el nmero do calorfas adecuadas al trabajo 
quo ostaban realizando. Poco a poco fueron usando Los alimentos quo se acos
tumbran en la zona, coma La yuca, el ma'z y el arroz. 

Con todo, aunque la administracion sigue ayudgndoles con dinero para au 
alimentacion, parece quo on su dieta hacen falta m~e prote(nas. 

Los esfuerzos quo se hicieron pars incrementar la crta de animales, co
ma cabras, cerdos, y la produccl6n avi'cola, quo podr(an haber aumentado muy 
buenos elementos pars la dieta, no fructific6. En la misma forma, con respecto 
al cultivo de legumbres, aunque, alrededor de la vivienda existen terrenos ade
cuados pars ello. 

La accion de una mejoradora dot hagar quo enfoque, adoems, las condi
ciones dieteticas de los colonizadores podri'a ser de gran ayuda. 
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2. INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD 

.De los 24 entrevistados, 13 se enfermaron en la colonta. 'Las enferme
dades que padecieron son las siguientes: 

TIPO DE ENFERMEDAD NUMERO DE PERSONAS 

Intestinales en general, 6 

Intestinales, paludismo 3 

Bronco-pulmonares 1 

Sin datos 3 

A travs de estos datos, se nota que la enferrnedad predor;.inante es la
 
proveniente de causas intestinales. Hay que notar, tambi6n, que 3 personas se
 
enfermaron de paludismo. A la fecha, esta zona ha sido saneada per Las activi
dades del Servicio Nacional de Erradlcacidn de la Malaria.
 

Cabe notar que, con relaci'n a otras colonias, el porcentaje do personas 
con dolencias intestinales es menor; debido a la existencia de agua potable en la 
colonia extraida de pozos profundos. 

De Las 13 personas que se enfermaron, 12 acudieron aL m6dico. 

Actualmente, de acuerdo a las respuestas de los entrevistados, el estado 
de la salud en las familias do los colonizadores es bueno. 

La administracion procur6 quo cada colonizador Ilegase a la colonia en 
buen estado de salud. Segdn sus datos, la parasitnsis intestinal afecta en general 
a todos Los colonizadores y sus iamilias. La enfermedad predominante en la zo
na es, para Los niftos, la entero-colitis, y para los adultos, la sildrome, tipo gli
c6mico. Estos casos eostn atendidos con las drogas pertinentes que receta el 

-m6dico de la colonia. Tambln, los niflos padecen de conjuntivitis y pio-dermitis 
y los adultos de estados carenciales. 

3. DATOS GENERALES DE MORTALIDAD Y NATALIDAD 

No se han registrado, hasta ahora, los casoo de mortalidad y natalidad en 
la colonia, haciendo, pues, imposible establecer Indices a este respecto. 

I Los datos quo se tienen para el aflo 1961 arrojan 7 defunciones: 4 niflos y
 
3 adultos. Asimismo, nacieron 24 niflos. A pesar de estos pocos datos, se nota
 
que en 70 familias, hasta enero de 1962, el (ndice do natalidad es alto.
 

Se puede afiadir que las mujeres de Los colonizadores responden a Loo tra
tamientos pre y post-natales en el centro de salud de la colonia. 
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LENGUA Y RELIGION 

A posar de que cast todos los colonizadores vinieron de lao £rea rurales, 
la mayorf'a son bilnlges. Es mis, actualmente, at menos entre los entrovistados, 
la longua principal quo so habla on Ia casa es et espaflol. Con todo, tambign em
plean su lengua materna. 

Este hecho ayuda at proceso de asimllaci6n dentro do la colonia y con los 
nacidos en el lugar, a mns de qu Ia administraci~n puede enfocar en forma min 
f~cil ou acci6n educativa. Ademis, los colonizadores tienen, do onte modo mayo
roe oportunidades de contactos socio-econ6micos. 

Todos son cat6licos, Este hecho, en combinaci6n con la lengua, as otro fac
tor quo contribuye a su major desarrollo socio-cultural. 

Siendo la religi6 n uniforme. podria set empleada pare unfr ran a In, comu
nidad, ayudLndoles a sobrellevar las diferencias ftnico-sociales quo aun existon. 
As pues, ol seftor cura, en coordinaci6n con la administracion, dentro do un plan
organizado. puede deearroilhr un papel significativo en el desarrollo do Incomu
nidad. 

ESCOLARIDAD 

El grado do escolaridad a la quo Ilegaron os JInefes do famllta'entrovista
dos, sue esposas o hjos, as el siguiente:
 

CUADRO N! XX 

GRADOS DE.ESCOLARDAD DE JEFES DE FAMILIA,. ESPOSAS E HIJOS,
 
'EN 24 FAMILIAS, COTOCA, Enero de 1962
 

Gradoo Personas con instrucci6n Personas sin instruc. Sin datos Totales 
Jefee esposas hijos Jefes esposas hijos 3. E. H. 

PRIMA'RIA" 
.. 

1" a 3ro. 12 5 825 

40 a 6to. :.8 3 .2.. • 121 


*Sin instruc'ci&* 4 .13 15. - 32 

Sin datos 
 2 2, 
.................... ....... .............................
 

TOTALES 20, 9 13 15 28 4 ''71 
•------------ * '' 
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So completa atepanorama con al siguiento cuadro de alfabitisaC6n do Ian 

mismas personas do Ia muestra. 

CUADRO No XXI 

ALFABETIZACION DEL JEFE DE FAMILIA, ESPOSAS E HUOS,
 
EN 24 FAMILIAS, COTOCA, Enero do 1962
 

~------

Saba leer y No sabe leer 
escribir ni escribir SinTOTAL 

4 24Jefes de familia 20 

Esposas 8 13 21 

2 26'Hijos 9 15 
m sm rmssssssssssssssm s ssm ssssssssss ssssssssssssssssssssss 

32 71TOTALES 37 2 

Do los cuadros anteriores se pueden hacer las siguientes conclusiones: 

a) Nadia en las familias de los entrevistados La pasado do la primaria. 

b) La mayor parts de los jefes de familia entrevistados han asistido a Ia 
primaria, mientras quo la mayor parts do sus esposas no tionen instrucci6n. 

c) De los !4 hijos qua aparecen en la muestra, 28 tienen 6 aflos o menos, 
do tal modo quo no se los consider6 como analfabetos. 

d) De acuerdo a los datos recogidos, se nota quo a mayor parts do los hi
jos do edad escolar no han recibido instrucci6n. Este hecho puede deberse a quo 
en especial los campesinos del Interior no acostumbran mandar las nifias a laos
cuela. 

El programa, de acuerdo a los resultados de la muestra, quo conforme 
el 20 por ciento de la poblacimi total, convendr(a que haga hincapi en la educa
ci6n, en especial de Las mujeros, tanto adultas como las quo est~n en edad eco
lar. 

D. MIGRACION 

La situacion econ6mica do los entrevistados antes de llegar a la colonia 
fue en general regular, do acuordo a lo quo ellos manifiestan. Sin embargo, ia 
mayor parte no podfan negociar con dinero, indicando que su situaciln era mis 
bien do subsistencia. 
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Ast, pues, 15 de los 24 entra~istdos, contestaron quo el motivo princi
pal quo los anitm6 a la migraci6n era cambiar ecin6micamente. 

A pesar de ello, hay que notar que 17 de los entrevistados tenian terreno 
de propiedad en sus lugares do procedencia y s6 lamente uno de ellos lo vendi6 
para venir a la colonia. Puede ser que estos terrenos hayan quedado en manos 
de los parientes de los colonizadores, manteniendo de esta forma su contactos
 
y la posibilidad de volver 
un dila en caso de que no les vaya bien en la colonia. 
Estos contactos hacen que algunos campesinos del Interior se animen ir a la co-
Lonla por reunirse con sus familiares o por recibir noticias favorables do sue a
mistades. 

En cuanto a la opini6n sobre las condiciones de salud de Ia zona, que to
nfan Los colonizadores entrevistados y sus esposas antes de llegar a la colonia,

solamente un hombre opin 6 
 que eran malas; los demos opinaron que eran regu
lares o buenas, o, 
en especial las mujeres, no tent'an conocimientos a este re
pecto.
 

La intenci6n de Los colonizadores al animarse a ir a la colonia era, do ca
si todos, la de radicarse en ella en forma permanente. Empero, actualmente, so 
nota que muchos quisieran irse de l.a colonia y regresar a su tierra o buscar o
tras tierras en el Departamento de Santa Cruz.Asimismo, varios colonizadores 
piensan que con el tiempo progresarilan mejor en otras zonas, asr'que la mayo
ria manifiesta que querrian traer al Departamento de Santa Cruz a sus parientes. 

Uno de los factores que influye pare que algunos de los colonizadores quie
ran volver a sus tierras, en vez de buscar otra zona en el Departamento de Santa 
Cruz, es que la esposa no puede acostumbrarse al calor, a las costumbres, a la
alimentacion diferente, a los insectos y, tal yes como hecho mas importante, a 
que extrafla a sum parientes. 

Los primeros colonizadores Ilegaron en grupos organizados, compuestos, 
en su mayor parte, por hombres solos. Posteriormente, despues que se organiz6
la colonia, los colonizadores Ilegaron tambin en grupos organizados, pero con 
sun familias. Actualmente ya no llegan en grupos organizados, sino solos o con 
sus familias; estos, generalmente, compran las mejoras de los que so retiran de 
la colonia, 

En smtesis, el proceso de migracion en La colonia no fue estable, habiendo 
existido un cambio constante do poblaci6n, ultimamente hay igual o a salidas de 
colonizadores que llegadas, en a siguiente forma: 

31/12/59 31/12/61 31/12/62 

Nuniero de colonizadores 74 97 87 

NUniero de personas 272 . 362 348 
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MeI. ORGANIZACION SOCIAL 

A. ORGANIMACION DE LA COLONIA 

ELECCION DE LA ZONA 

6Esta zona iue escogida por .un agr nomo do la FAO, en abril do 1955. Las 
razones para su elecciin fueron: su situacii ambiental favorecida, por ser una 
mona menos hfmeda y m~s sana quo otras del Departamento de Santa Cruz, cansi
derando la adaptaci6n de la genta del Interior quo formaria la colonia; por cons
tituir la Bona una sabana sub-tropical con pampas abiertas sin bosque alto quo in
timide a los colonizadores especialmente del Interior; porque so estim6 quo el 
ferrocarril en construcci6n, Santa Cruz-Corumb9, prestarta facilidadee de trans
porte y comunicacign y; porque se pens6 que una colonia piloto podra mostrar u
na experiencia en la adaptaci a de los suelos de la zona a la agricultura y gana
deria, 

La Corporacin Boliviana de Fomento, quien se encarg6 del proyecto, te
nia sun resrvas en cuanto a Ia selecct6n do la sona, habiendo preferido qut .e 
estableciera la colonia ms al Norte do la ciudad de Santa Cruz, como en las ve
cindades de Montero. 

ADMINISTRACION 

La colonia comenzm a funcionar, como tal, despugs do las fiestas nacio
nales de 1955, el 8 de agosto. El primer administrador fue el Ing. Alejandro Oue
zada, con la colaboraci6n de un funcionario de la Organizaci6n Internacional del 
Trabajo (OIT), el Sr. Texier. Este filtimo se qued6 como administrador en la co-
Ionia deade octubre do 1955 hasta agosto de 1956. 

Al principio, la colonia dependi6, para su presupuesto do la. Corporaci6n 
Boliviana de Fomento; pero, deade febrero de 1956, se le asignS un presupuesto
particular del Ministerio de Hacienda, bajo la adrninistracion do la Acci6n Andi
na (OIT). 

Deed. agosto de 1956 hasta agosto de 1957, la colonia fue dirigida por el 
Dr. Olen Leonard (soci6logo norteamericano). A partir de esta dltima fecha ham
ta enero do 1958, la direcci6n pass a manos de un administrador interino do la 
UNESCO. Se guidamente, el cargo fue ocupado por el Dr. Ambrossini de la Ac
ci6n Andina (OIT), quien qued6 en la colonia hasta el 15 de julio de 1961. Final
mante, al Dr. Vict oriano Gons~les administra la colonia hasta Ia fecha. 

El Dr. Gonzdles, antes de ocupar aote cargo, trabajd en la colonia desdo 
1955 como auxillar de contabilidad y sec7 ,iario de la Direcci6n. 

Al principio, a m~a del agr6nomo de Ia FAO, habfan dos agr6nomos boli
vianos, los ingenieroa Espinoza y Siles. Tambign, intervino el coronel Epifanio 
Rios de la Corporac16n Boliviana de Fomento° La Acci6n Andina proporcion6 vi
sitadores sociales, agro'nomos, un medico, una enfermera y profesores do Educa
ci'n Fundamental. 
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La colonia tenfa a principlo, tree oficinas: Administraci i, Caja y Edu
caci~n Fundamental. 

En a actualidad, el personal administrativo en la colonia as el siguiente: 
En la Administracion tres personas; en la Secci~n Agropecuaria doe personas, 
un agrn15omo y un tractorista; en Educacion Fundamental siete profesores, cua
tro hombres y tree mujeres; en Formaci6n Profesional, n instrtictor de carpin
terfa; en Asistencia Social una Asistente Social; en el Centro do Salud tree per
sonas, un medico, una enfermera y un Sanitario Auxiliar; en la Secci~n Construc
cones*(agua y caminos) dos personas y; eh el taller de mecnica y transportes,
 
cuatro personas, dos mec~nicos y dos choferes.
 

Aunque existe en la colonia una organizacion cooperativista gaiadera, los 
colonizadores no participan todavia en la administraci'n de la colonia. Cabe anotar 
que no existen agrupaciones sindicales. 

Despu's de siete aflos de adrninistraci6n paternal, parece conveniente que 
se deberfa comenzar a preparar a los colonizadores para que en un future pr xi
mo puedan administrar a colonia por s mismos. 

SELECCION DE LOS COLONIZADORES 

Los medios de informacion que se utilizaran para hacer saber que osta
 
zona teni'a que colonizarse fueron enfocados a travs de la Accin Andina, per
 
medio de comisiones que visitaron algunos lugares del Altiplano. AdernSs, cola
bor6 al hecho la Corporaci6n Miners de Bolivia y sus respectivos sindicatos mi
neros, los cuales hicieron su propaganda.
 

De este modo, en mayo de 1950, una comison, compuesta por un m6dico
 
de la OMS, una antrop6loga de las NN. UU., dos visitadoras sociales bolivianas y
 
dos profesores dependientes de la Direcci6n General do Educaci6n Fundamental,
 
ueron a reclutar gente en el Altiplano, especialmente a Calcha-Potosi, y a cen

tros mineros, como Pulacayo.
 

Los primeros colonizadores fueron reclutados en Potos( por la comisi n
 
mencionada arriba en los meses de junio y julio de 1955.
 

La Acci6n Andina se ocup* de la selecci6n de los colonizadores y lea di6 
a autorizaci6n para instalarse en Cotoca. Despugs del aflo de 1957, no hubo Una 

selecci6n ordonada de colonizadores, y, posteriormente, fueron Ilegando por of 
mismos. 

A los colonizadores se lesped~an,como requisitos, las siguientes cosas: 
mayorta de edad (18 aflos y m6s), certificado do buena salud y certificado do bue
na conducta. 

En la propaganda, se lee ofrecio lo siguiente: tierras sin distinci6n entre 
campesinos y miners, vivienda, seinillas, ayuda tecnica, facilidades de tracto
res, ayuda economica, trabajo en cooperativas y ayuda midica (con mdico, en
fermeras y medicinas). 
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FUNDACION DE LA COLONIA 

Los primeros colonizadores llegaron en agosto de 1955. A principio, 
coma se dijo, Ilegaron en grupos organizados; y, si touches pertenecieron a sin
dicatos agrarios o mineros, una vea que Ilegaron a la colonia terminaron con 
este tipo do agrupacidn. 

Coma no se habiea hecho un perodo de pre-colonizact6n, a pesar de la a
yuda afrecida en la propaganda, al principi la mayoria de lo colonizadores tu
vieron que ser alojados en casas alquiladas en el pueblo de Cotoca, Asimismo, 
muchos de ellos, mientras se organizaba la colonia, buscaron trabajo en el mis
mo pueblo. Estuvieron en esta forma durante m~s de un afto. 

Mientras tanto, un grupo do ellos iba al lugar donde se estableceria La ao-
Ionia a construir galpones y casas de motaci. En esta forma se hicieron dos 
camparnentos en la colonia coma centros comunales, donde se tendieron a agru
par en forma separada a mineros y camposinosi 

Durante todo este tiempo, los colonizadores no habian comenzado traba
joe agri'colas. Para subsanar este hecho, quiz&porque todavt'a no se habra deter
minado el grea que ocuparia la colonia, la Municipal idad de Cotoca prest6 tie
rras a la administraci6n para que lo colonizadore comenzaran a trabajar en 
forma cooperativa. 

Despues de mas de un aflo de la llegada de loo primeros colonizadores, 
la administraci6n pidig al Consejo Nacional de Reforma Agraria Ia afectacion de 
5.000 hectgreas, pertenecientes a varias propiedades particulares. El tr9mite
 
comenz6 el 24 de agosto de 1957 y termin6 con un Decreto Supremo el 6 do ma
yo de 1958, fecha en que se funds oficialrnente la colonia.
 

As, pues, los primeros trabajos que tuvieron que realizar lao primeros 
colonizadores fueron desmontando tierras, construyendo viviendas y arreglando 
caminos. Muchos que se acostumbraron a la vida en el pueblo de Cotoca se desa
nimaron a continuar coma colonizadores, regzesando al lugar de origen o buscan
do trabajos en la ciudad de Santa Cruz. 

Fue una epoca muy dift'cil para los colonizadores fundadores de Cotoca, 
ya que no tral'an muchos recursos propios. 

Actualmente, las cosas a este respecto no han mejorado mucho. La ma
yorta de los entrevistados avalhan sue recursoo traidos a la colonia en B9500.000 
o menos. De la muestra, 11 colonizadores no trajeron nada. 

AYUDA, La ayuda que recibieron los primeros colonizadores, a m1s de vivien
das alquiladas par la administraci6n en el pueblo do Cotoca, estuvo dirigida ha
cia su alimentacion con comida preparada y, posteriormente, en efectivo (1956), 
a Be. 2.000.-- par dia a los mayores de 16 aflos. A los colonizadores casados 
Bs. 2.000.-- para la esposa y Be. V.000 para cada hijo de mas de un afloy me
nos de 14 aftos. No se asign6 nada para otros parientes. 
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A mis de ello, se pagaba en efectivo el trabajo que realizaban los prime
roe colonizadores en el estabLecimiento de la colonia, a Be. 2.000.,-- Empero, 
no se asignaron cr~ditos, Cuando comenzaron a trabajar en la agricultura se loo 
ayud6 con direcci6n t~cnica, semillas y herramientas. 

A fines de 1958, se quit6 la ayuda en efectivo para la alimentacion a los
 
colonizadores que estaban asentados durante mas de un 
aflo, y se decldt6 para

los nuevos colonizadores suministrarles esta ayuda solamente por un aflo. 
 Este 
hecho provoc6 descontento entre los que estaban acostumbrados a este tipo de a
yuda. Algunos Be fueron de la colonia a consecuencia de esta determinacitn. 

Actualmente, a m6s de recibir su casa, reciben herramientas y cr~ditos. 

Aunque habian medicos, varios colonizadores manifiestan qua hubo defi
ciencia en medicinas.
 

Al principio, no habian suficientes escu elas, aunque tentan bastantee
 
maestros. Al presente, las cosas 
a este respecto no prosentan problemas, al me
nos por las facilidades quv. se ofrecen. 

ABC, pues, entre las facilidadesque se estgn ofreciendo actualmeutea lo colo
nizadorcssegn Las posibilidades economicas de la colonia, son: herramientas,
semillas y otros irnplementos de trabajo a bajo precio, atenci 6n m~dica y sanita
ria, el suministro de medicinas sin obligatoriedad de parte de la administracion, 
orientaci6n tecnica y agropecuaria, instruccin escolar, fornmaci6n artesaual y
prafesional y asistencia social. Tambien, existen cuatro pulpert'as en la colonia;
 
estas son particulares. Pero, en el centro comunal de ER 
 Campanero, existe una
 
cooperativa de consumo. Los precios en las pulperfas son m~s bajos, ya que las
 
mercader'as son transportadas de la ciudad de Santa Cruz a la colonia por parte 
de la administracion. 

Hay que notar que la ayuda que reciben los colonizadores estg sujeta a 
cuotas anuales de reembolso. Cada colonizador tiene la obligacitn de reembol
sar, en un plazo no superior a 5 afoo, el 50 por ciento de los gastos que repre
sentan el traslado y La seleccion de A1 y au familia. Los que participan de la coo
perativa que existe en la colonia estgn sujetos a la siguiente reglamentacion: De
cade dividendo se retendri un porcentaje, previarente fijado, quo no excederg al 
25 por ciento, como reembolso a los gastos efec kados por la administraci6n. 

En el aflo 1961, el presupuesto de la colonia Cotoca era el siguiente: 

ITEM ASIGNACION EN Be. 

I.. Admlnistraci6n general 180,459.295.-

2. Agropecuaria 52,354.320,.-

3. Salud 29.363.000..

4. Educacitn Fundamental 58, 60Z, 150.-

5. Asistencia Social 14.336.495.-

6. Formac16n Profesional 55.771. 000.-

7. Colonizaci6n en general 160.Z93.740.--

T 0 T A L 550.000.000.-
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Desa el principio, as acostunbr6 a los colonizadores a un siatema do a
yula paternal qua disminuy6 el sentido do participacin y reaponsabilidad perso
nal con respecto a aus familias, trabajo agr(cola y direcci6n futura do la colonia. 

6Este tipo do ayuda anita a muchos campesinos a aprovacha" de ella, p.
ro cuando la administraci6n quit6 solamente parts de esta ayuda, varios coloni
2adores so desanimaron a quedarse en la colonia Este hecho hace pensar Is quo 
podri'a suceder i la Aci6n Andina retirara su adcministraci6n y ayuda. 

Con todo, las experiencias de eate proyecto piloto y pionero, pueden ser 
de mucha utilidad para planear las ostructuras aocio-econ6micas do las colonias 
del Departamento do Santa Cruz. 

PROBLEMAS INICIALES 

Uno do los principales problomas inicalusiuel hocho do trasladar a 
los colonizadores sin haber preparado previamente la colonia. La situaci&n eco
n6 mica do Los primeros colonizadores en sus lugares de procedenca, junto a1 
hocho do migrar como pioneros al Oriente, en combinaci6n con la falta do prepa
racin de la colonia, aumentaron Los conflictos socio-econ&micoe qua lAgicamen
te eran de espeiarse. 

La zona de colonizacioi an of misma, deado ol punto do vista t6cnico y
 
las experiencias de Los lugareflos, no em apta para e1 desarrollo do una agricul
tura Intensiva qua contemplaba el plan inicial do la colonia.
 

Hasta la fecha, no hay un camino eatable a la ciudad do Santa Crus, hecho 
quo tambign ha porjudicado el desarrollo de La colonia. 

Adems, el elevado costa de pozos de proftmdidad, como requiere la so
nas limita la organizaci x do la colonia en.forma de aldea, haciendo min bion quo 
on Los centros poblados so tengan pozos comune. 

En cuanto a Los cultivos an la colonia, razones econ6micas y agrol6gicaa
 
bacon qua en especial ni la cafla de azucar ni el arroz dn un buen rmdimiento y
 
utilidad al productor.
 

Los colonizadores entrevistados, on mu mayor parts, dicen quo no tuvie
ron problemas on cuanto a mu adaptaci6n a la alimentacicn y al clima en general;
asi, pues, Los problemas humano-ftsicos en la zona son superados sin mayores 
obstdculos. 

Algunos aspectos socio-culturales de Los colonizadores debieran tomarse 
en cuenta. Cab. recordar quo la colona al principio estaba compuesta por colo
nizadores camposinos y mineros; es mis, existia heterogeneidad socio-econ6mi
ca y educativa. Estos factores resaltaron con las malas experiencias de la coo
perativa de producci6n agricola y en Los trabajos comunaies. 

Los mineros conformaban un estrato aocio-econ'omico rgs elevado, y e-
Us mismos se consideraban do un nivel superior a Los camposinos, ya quo, so
ciolggicamente, el trabajo on la agricultura representaba, dead. antes de Ilegar 
a la colonia, una regresiA en mu movilidad social. En consecuencia, Los mineros, 
poco tiempo despu~e do asentarse en Cotoca, prefirieron salir de la colona. Los 
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que quedaron tendieron a segregarse coma colonizadores o buscaron empleos en 
la administracidn. Asimismo, teudr~an quo haborse estudiado las aptitudes y ac
titudes de los mineros hacia la agricultura, con relacion a la formaci6n de agru
paciones de trabajo, coma cooperativas. 

Como resultado de ello, no todos trabajaron con igual entusiasmo y dedi
caci6n en Los trabajos cooperativos y comunales, surgiendo problemas entre co
lonizadores; de ah' que ellos mismos decidieron cambiar el sistema de trabajo,'. 
de cooperativista a particular. 

Otro factor que perjudico en principlo el desarrollo do la colonia era el 
frecuente cambio de cclonizadores, no permitiendo enlaces sociales entre elos 
y continuidad en Los trabajos comunales y cooperatives. Pow su parte, disminu
y6 la eficiencia de las inversiones de la administraci6n. Este factor so intensi
fic' con el frecuento cambio del personal administrativo, especialmente de los 
directores, quienes encontraban problemas dificiles de superar par falta do coor
dinaci~n on la colonia y fuera do ella, coma consecuencia do la organizaci6n ini
cial, 

B. ECONOMIA DE LA COLONIA 

FORMA DE ASENTAMIENTO 

Antes de ubicar el Area de la colonia y los lotes quo ocuparian los coloni
zadores, la Municipalidad de Cotoca prest6 tierras a la administracion para co
menzar los trabajos agricolas, mientras los colonizadores vivtan en casas alqui
ladas -par la adrninistraci6n- en el pueblo de Cotoca. 

Posteriormente, cuando se determin6 el Area de la colonla, so repart16 
a cada colonizador 9 hectdreas, asign~ndoles los fetes de acuerdo a orden de Uie
gada, La colonia fue dividida en dos partes con sue respectivos centros comuna
les: La Enconada y E I Campanero; estos i:entros comunales estgn separados par 
unse 3 kil6metros. Al centra de La poblaci'n de El Campanero estgn las oficinas 
administrativas y demos servicios. Junto a La Enconada estgn la escuela profe
sional y la maectranza de la colcnia. Los dos centros comunales tienen sue res
pectivas escuolas y pozos de agua potable do usa comunal. 

Las casas de.los colonizadores estgn en los mismos lotes, ubicados alro
dedor de lo nucieos pablados. 

Varies colonizadores compraron lotes o quintas fuera do la colonia, ospe
cialmente tobre el camino Cotoca-Santa Cruz. 

TAMARO DE LAS UNDADES AGRICOLAS, PARCELAMIENTO Y ALINDERA. 
MIENTO 

El tamaflo de Las unidades agricolas fue determinado, al principlo, par el 
Coronel, Epifanio Rios de la Corporacion Boliviana de Fomento, que, coma se di
jo, arn de 9 hectgreas, distribuidas en proporciones iguales para todos. Con el 
tiempo, algunos colonizadores han aumentado el tamafto de sus lotes par compra 
de mejoras do otro quo ha dejado la colonia. 
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Personeros de la Corporacidn Boliviana do Fomento hicieron las prime
ras mediciones de los lotes. 

Debido a qua las condiciones agrol6gicas no son aptas para el desarrollo 
de una agricultura intensive "y que la mayori'a no participa an la cooperativa ga
nadera, se considera quo el tamaflo de Los lotes actuales, as pequeflo. La coope
rativa pecuaria tiene sus terrenos separados y alambrados. 

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 

Actualmente, los tftulos de propiedad de los colonizadores no son muy
claros, debido al frecuente cambio de colonizadores y, consecuentemente, de due
floes de los lotes, de tal nodo qua no se puede hacer una buena identificacidn, to
mando on cuenta qua al nuevo dueflo pasan solamente las mejorasy no la.propie
dad. 

En cuanto a la colonia entera, el Consejo Nacional de Reforma Agraria
 
afect6 una parto de los terrenos quo ocuparfan los colonizadoress la otra parte

el programa tuvo qua comprarla de los antiguos dueftos. Adernis, dentro del
 
grea do la colonia, 5.000 hectareas,hay cuatro propiedades particulares con un
 
total de unas 800 hectgreas. Estas propiedades son: un sindicato de 80 familias
 
de chiquitanos y tres propiedades particulares.
 

Los primeroo colonizadores recibieron sue tftulos de propiedad despugs
de Z aflos de asentamiento. Actualmente, entre los entrevistados, todos se nom
bran propietarios y solamente 11 tienen titulos de propiedad de parts del Gobter
no. Puede ner quo la falta de tftulos en la mayoria de los entrevistados contribu
ya a la falta de intergs y estabilidad de residencia. 

ORGANIZACION DEL TRABAJO AGRICOLA 

Los trabajos agrfcolas qua realizaron los primeros colonizadores fueron 
el desmontar los terrenos de la colonia. Los realizaron a mano y con use de trac
tores prestados, uno par la Corporacion Boliviana do Fomento y otro por la Or
ganizacion Internacional del Trabajo; trabajaron bajo la direccion de agronomos
de la Accion Andina. Tambien se alquil6 n quinas do la Sormpafla Bartos, para 
el denmonte. 

No se usaron jornaleros para estos trabajos, aunque los colon!zadores 
mismos, ma.' ores de 16 aflos, recibfan un pago par su trabajo diario de Bes. 2.000. 

Al principio, todo colonizador tenta la obligaci6n de incorporarse a la coo
perativa de la base on calidad de socio activo. Tambien, tenia que respetar y cum
plir las disposiciones de trabajo y las normas adminietrativas dictadas par la ad
ministraci6n de la base. Asimisrno, tenan qua respetar y cumplir rigurosamente 
todos We principies morales quo norman la vida de la comu-idad. 

El sistema de cooperativa inicial fue promovido par los tocnicos do la Ac
ci6n Andina (0,1. V.)Pajo la direcci6n de la administraci6n de la colonia, quien 
asignaba Loa trabajos a los cooperativistas, no siendo el trabajo uniforms para to
dos, 
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En 1958, comenzaron en los dos sectores do la colonia a trabajar an for
ma individual, pero continuaron trabajando on forma cooperativa hasta fines do
1958, trabajando 2 dfas a Is: semana para In cooperative y cuatro dfaa on forna 
individual. 

So cnsidera que las razones pare ol fracaso de la cooperativa fueron
las siguientes:. 1) que los colonizadores eran muy individualistas; 2) no tenan
costumbre de trabajar en esta forma; 3) habfa, gente floja y activa, no trabajando
todos en La misma forna; y 4) habfan querellas entre lo miembros de In coops
rativa, 

A principios de 1959, me hizo una reunion de colonizadores con el prowp6
sito de definir el istema do trabajo futuro, Los resultados del plebiscito fueron 
quo 22 de los 76 colonizadores querfan continuar en la forma coopeiativa y los 
doma querfan trabajar en forna individual, disolvigndose In cooperativa inicial. 

Posteriorrnente, ae iormon una cooperativa que adln exists en la colonia. 
Esta cooperativa estl inacrita en el Consojo Nacional de CoopeTativas con la
plica cooperaci6n de la Accin Andina y estS adminietrada en forma dem.Icrtti
ca par los mnimmos colonizadores. La componen 22 miembros y se lame.a Coo
pe:rativa Agropecuaria Porvenir de Bolivia". La administraci6n de in colonia so
lamente tiene una acci6n de colaboraci6n. Los trabajos que me estgn realizando 
en ella son mis bien dirigidos a la producci6n pecuaria. 

"Do los entrevistados, 11 colonizadores manifiestan haber recibido ins
trucc.idn sabre cooperativas 
en la misma colonla, do parte de tdcnicos, sindica
too agropecuarios de la zona y Ia Accion Andina.- 

*Los que no portenecen a la cooperative sielen recibir y practicar ayuda
mutua entre amigos, vecinos y familiares. 

No existen en la colonia agrupaciones sindicales. 

TECNICAS AGROPECUARIAS 

Los primeros colonizadores aprendieron ls tecnicaa do La agriculture

del Orients en Ia misma zona. 
Actualmente, los .cconizadores entrevistados, ha
bierdo sido en eu mayor parte agricultores en, us lugares do procedencia o naci
miento, se adaptaron a la agricultura del Oriente sin dificultades. 

Al presents, los trabajos agrif'colas se los realiza especialmente a inano. 
Casi todos usan berramientas rudimentarian, consistentes en palas, machetus,
azadones y hachas. Uno dd los colonizadore entrivistados eii enero de l962,'te
nia un arado de chuzo y tree de elloe usaban tractores aiquilados en los trabajos
de sue lotes. Asimismo, ninguno usaba animales para el trabajo agrfcola. 

Casi toda la extension que ocupan los lctes en la colonia, estgn deamonta
dos; anotando. que no existi6 en la zona monte alto. Como estos suelos son por
naturaleza no muy fertiles, sue rendimientos en el futuro bzjar/n, especialmente 
porque el tamaflo de los lotes es tal que no permiten una recuperacion de fertfli
dad a travs del sistema oriental do dejar los barbechos. Asimismo, los ingreaos
familiares no permiten el uso de fertilizantes. 
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So puede pensar. para el future, en la siombra de pastos mejorados Como 
rotaci6n do cultivos. 

El desmpnte e Lo hace a mpno y con maqulnaria, y lo demda trabajos 
mnajy"oruente on a.riiano. ia*t =eiones princ.pales quo requieren los cultivos 
son las carpicas, El matz se cAvpe en un ciclo fgr(cola, 2 veces a nano y I ve 
con maquinaria. 

La semilla quo usan por hectirea os: cafta 8 toneLadas, arroz 12 kilos y
 
maiz 6 kilos.
 

Los trabajos agropecuarios en iacolonia estn dirigidos par agr6nomos
 
del prorama. Con todo, conviene anoiar quo no toda eta extensi 6 n fue necesa
ria des, ontar porquo en La .ona existen' pimpa-islas (sabanas stib-tropicales).
 

En et cicq agrncola 1961-62, habian en.cultivo:aprcximadamento 70 hoc
tdreas do cafla, 60 hectdres do arroz 40 hectreas de maiz, 16 hectireas de
 
yuca y 7 bect.reas do otros, dandQ un total de 187 hect9reas entre 87 produ~to
ren, con un promedio do 2,1 Has. p6r familia. Se estaba pensando en canalizar
 
la produccion de la carla de azicar por es1 mayor rendimiento econSmico.
 

La cooperativa ganadera de la colonia, hasta enero de 1962, tena unas 15 
hectgreas con pastas cultivados (yaragul), y aproximadamente 300 hectireas con 
pastes naturales. En total, habian 90 cabezas de ganado vacuno. Esta cooperati
va estaba formada por 14 socios. 

La produccion en hectireas y el promedio par familia de Lo principale 
cultivos en la colonia Cotoca para los ciclos agricolas 1959-60 y 1961-62. os co
ma sigue: 

CUADRO No XXII 

PRODUCCION EN HECTAREAS Y PROMEDIO POR FAMILIA,
 
COTOCA, 1959-60, 1961-62
 

Ciclo agrtcola 1959-60 Ciclo Agrcola 1961-62 

CULTIVO Total hoc-. Promedio por famiLia Total hoc- Promedio par fa
toreas (entre 100 familias) tdreas milla (antre 87

familiaj) 
Hect~reas Hectareas 

Cafa 72,5 0,75 70 0,80 

Arrom 46,0 0,46 60 0,69 

Mar. 24,6 0,25 ,40 0,46 

Otros 14,8 015 17 

Totalos 157 ,9 1,6 187 Z 1 

Del cuadro anterior, se puede ver quo e1 promedio do Irea cultivada por 
familia so ha incrementado an ot lapso do doa aftos solamente en media hectirea. 

0020 



Para calcular la produccion de eotom prncipales productom, se pueden u
oar los siguientes rendimientos aproximados por hectdrea: cafla, 50 tonelafs; 
arroz, 120 arrobas; matz, 160 arrobas. Eattoo rendimiento no son ostables de
bido a qua las cosechas dependen mucho de factores climatol6gicos. 

Los datox proporcionado por los 24 colonizadores entrevistado on one
ro do 1962, a este repicto., son: 

CANTIDAD DE TIERRA CULTIVADA POR COLONIZADOR EN EL CICLO 
AGRICOLA 1961 - 62 

NO d Ham. l/ Ha. I Ha. 2 Ham. 3 Hr . 4 Has. 5-7 Ham. 8-10 Ham. Total 

NO do colo
nizadores 1 5 7 4 3 3 1 24 

TIPOS DE CULTIVOS Y PRODUCCION AGROPECUARIA 

En los primeros trabajos agricolas de la coloniase cultivaron principal
monte matz, arroz y manf. Dede el afto agrfcola 1959-60, se cultiva principal
mente, on orden de importancia, caba, arroz y maz. 

Seg6n el Informe del Programa Andino do la OIT de diciembre do 1961, la 
produccidn de la colonia Cotoca aument6, en hect~reas cultivadas, do 33 en 1956 
a 83 en 1958, donde se cultivaban matz, yuca, arroz y habichuelas. 

El informe del Ing. Casto Ferragut de la FAO, do julio de 1961, muestra 
quo la produccion para el aflo agrfcola 1959-60, era como sigue: 

Cultivo Hect~reas Producci~n Valor estlmado 

Cafla 72,5 3.625 tons. Be. 235.625.000.--

Arro- 46,0 1.380 qq. " 82.800.oo.-

Mats 24,6 -984",qq. " 19.*680.000.--

Otros 14,8,' 148 qq." " 8.880.000,--

E.157,9 B. 346.985.O00.-

"EL grea promedio cultivada por familia era de 1,6 ( sct~ramme anqta 
quo estom datos estgn basadom sobre 100 familias) ". 

Adeamd de la produccitn agricola, el Ing. Ferragut seftala quo on la co|0
nia existfan 15 hectdrea sembradas con pastos de explotaci6n cooperativa, con 
73 cabezas de ganado vacuno y 16 de ganado equino. 
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De acuordo a los datos recogidos en enero do 1962, hab(an en ls colonia 
87 colonizadores, ueando para la produccion agropecuaria un total de 502 hect
reas. En estas, 80 hectreas estaban deemontadas con tractoree y 422 a mano. 

CANTIDAD DE TIERRA CULTIVADA POR COLONIZADOR EN EL CICLO 

AGRICOLA 1960 - 61: 

N O do Has. 1/2 1 2 3 4 5-7 8-10 Sin datos Total 

NO do colo
nizadores 1 3 9 2 1 2 1 5 
 24 

La mayor frecuencia , tanto en este ciclo agri'cola coma en el del aflo pa
sado estA entre 1 y 3 hectgreas. Solamente 1 persona estl cultivando entre 8 y 
10 hectareas. De los 24 entrevietados,solamente 7 persona. han aumentado su 
producci6n durante el afto pasado. 

Parece que ete promedio es bajo, con relacin al tiempo de fundacon
 
que tiene la colonia y al tipa de ayuda recibida.
 

Los cultivos quo tienen la mayorfa de los entrevistados son: arroz y maiz. 
S61amente 10 de toa 24 entrevistados estaban produciendo cafla. 

De la muestra, el aflo pasado, 16 colonizadores han perdido cultivos. La 
mayoria de elloa manifieetan quo fue por Ia sequfa. Los entrevistados presentan 
los siguientes datos sabre la crra de animale: 

Tipo de animates de cria Nu'rnero de colonizadoree (24) 

Ayes 10 

Porcinos 9 

Vacunos 1 

.rntre los 10 colonizadores (de 24) que tenfan aves, nadie ten&e ms de 
40. De los porcinos, nadie tene mis de 9 y, et que ten7a vacunos, menos do 5O 

GASTOS VENTAS Y UTILIDADES 

No se pueden hacer c~lculos sobre el costo do la produccin en vista de 
que touchos colonizadores emplean en sue trabajos agrfcolaa ayuda de mano do 
obra familiar y ayuda mutua, Sin embargo, las costos no se diferencian toucho 
de los de otras colonias en el Departamento. 

El costo de la preparaci6n y siembra del terreno realizada a mano (sis
tema usado principalmente para et arroz y el matz), se estima en Be. 400. 000. 
par hectarea, calculando un precio de jornal de Br 5.000. -- con comida. Para 
la cafta se suele emplear maquinaria, la cual se contrata en un precio especial de 
subsidio a Ba. 75. 000. -- la hora. Calculando de 7 a 8 horae por hect9rea, el pre
cio de Ia preparaci6n del terreno resulta aproximadamente en Be. 500.000 par Ha. 
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El costo do Ia semilla es el siguiente (1962) j 

Producto Cantidad de semilla por hectdrea Valor pra I hectirea 

Arroz 1 arroba Be. 17.000.--

Matz 1/2 arroba Be. 3.000.--

Cafla 8 toneladas Be. 320.000. --

Cabe anotar que la siembra de la cafla se la realiza cada 4 affos. 

Los costos del transporte de los productos hacia los mercados estin 
subvencionados par la administraci6n, quien lea proporciona las movilidades 
del proyecto. Para la cafra, en cambio, en estos iltixnos aflos so estin utilizan
do los servicios del ferrocarril para transportarla hasta el ingenio do San Au
relio. 

La cafra se transporta a San Aurelio par ferrocarril, una vez por sema
na, cada jueves. El flete de una plancha con capacidad de 24 toneladas de cafla 
cuesta Be. 55.000.-- (menos de Ba. 2. 500.-- par tonelada). 

A pesar del bajo costo del flete de la carla en ferrocarril, hay que con
siderar los siguientes problemas que surgen de ello: a) los servicios del ferro
carril no eran regulares; b) hay que pagar un flete de transporte de la cafla, en 
camiones, de la colonia hasta la Estaci6n ferroviaria de Cotoca, incluyendo el 
cargue y el descargue; y c) la necesidad de cortar la cafla con varios dfas de an
ticipaci6n y someterla a una espera de varios dfas antes de entregarla al Inge
nio, hizo bajar su calidad y, en consecuencia, su precio. 

La producci6n ddarroz y el ma%'z no la venden Integramente, sine que 
hacen quedar aproximadamente una cuarta de hectarea de cada uno de sstes 
productos. En consecuencia, se considera para cada uno de sstas productos man 
o menos 40 arrobas de consumo domestico. La producclon de la cafla se Iaven
do casi fntegramente. Los otros productos que se cultivan y que ocupaban en la 
colonia 17 hectareas, con un promedio de 0.20 hectgreas par familia, come yu
ca, habichuelas etc., son m9s bien de consurno domestico. 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de la producci6n en la colonia, 
el valor total y el valor de venta de la cafla, el arroz y el ma'z. 
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CUADRO No XXM 

PRODUCCION, VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION Y VALOR 
DE LA VENTA EN LA COLONIA DE CARA, ARROZ Y MAIZ, 

COTOCA. Aflo Agricola 1961 - 62. 
(Valor en bolivianos ) 

Producto Valor~dd por ValorI total de IProducci~n total rdcin Valor totalet do 
unidad la prodiuccin la vents. 

Carla 3.560 tons. 50,000 175,000.000 175.000,000 

Arroz 7.200 arrobas 1.7.000 122,400.000 63.240.000 

Ma(z 6.400 arrobas 4.000 25,600.000 11.680.000 

TCTALES 323.000,000 249.920,000 

Para calcular cl ingreso promedio por familia, ae deben considerar los
 
gastos de la producci6n y el transporte.
 

Los datos de la producciox ddarroz y el ma6 en monte, on promedio por 
hectgrea serfan los siguientes: 

TIPO DE TRABAJO COSTO 

Preparaci6n del terreno
 
y siembra Be, 400,000"'"
 

Carpidas a mano (dos) " Z001000 

Couecha a mano " 300,000 

TOTAL Bs., 900,000 
==-


Estos datos incluyen el uso de jornalerou.Hay quo anotar qua en la colo
nia so trabaja, por lo general, en ayuda mzntua, cosa que hace bajar considera
blemente el gasto en efectivo... 

... En cuanto a la cafia, el costo de la preparaci6n de terreno y la semilla,, 
se lo considera para el primer afio. Durante los 4 6 5 aflos que dura la planta
ci6n, los gastos estgn dirigidos a las carpidas, las cosechas y el transporte. Du
rante el primer afto de produccion, en una hectirea, se gastarfa: 



TIPO DE TRAB.AO COSTO 

Preparacion del terreno a m~quina 
con subsidio) Be,. 500.000 

Semilla 320. 000 

Siembra " 100. 000 

Carpida (una) ' 100°000 

Cosecha corte y cargada gg 600.000 

TOTAL Be. 1.620. 000 

En los aflos suceeivos, aunque se descuenta el costo de la preparaci6n 
del terreno y l.a semilla, se aumentan el nimero de-carpidas entre dos y tres. 
En consecuencia, el costo de la producci6n para los siguientes aflos que dura 
la plantaci6n serfa aproximadarnente de Be. 900. 000.--

Como se dijo, gran parte de la producci6n del arroz y el max'z se la trans
porta a los mercados en las movilidades de la colonia. La cafta, se la transpor
ta al ingenio de San Aurelio en ferrocarril, con un costo de Bs. 2. 500. -- por to
nelada. Se suma a ello el costo del descargue de la carla en la estaci6n de Coto
ca y su recargo en el ferrocarril a un costo aproximado de Be. 4.000.-- por to
nelada. Este 6 ltimo trabajo lo suelen realizar los miamos colonizadores. 

Contemplando el costo de la producci6n y el transporte de Los tres prin
cipales productos de venta en la colonia (carla, arroz y ma'z), la utilidad total 
para el primer afto do produccion seri'a como sigue: 

CUADRO N'XXIV 

VALORES DE VENTA, COSTOS DE PRODUCCION Y TRANSPORTE Y UTILIDA-
DES EN LA COLONIA POR LOS TRES PRINCIPALES PRODUCTOS DE VENTA, 

COTOCA, 1961 - 62 (valor en Bolivianos) 

Producto Cala Arroz Maiz Total 

N* de hectireas 70 40 40 170 

Producci6n total 3.500 Ts. 7.200 arr. 6.400 arr, 

Valor de la venta 175.000,000 (-3,240,000 11,680.000 249.920.000.--

Costa do la produc- Ayuda Ayzuda 
ci6n por hectgrea 1.620.000 mutua mltua 

Costo total de la 
producci6n 113.400,000 .... 113,400,000,--

Costo total del Admiinis- Adminis
transporte 8,750,000 traci~n ' traci6n 8.750,000, --

Total costo de pro
ducci'n y transp. 122,150,000 .. 1Z.150,000.-

Total Utilidades 5Z,850.000 63,240.000 11.680.000 127.770.000,-
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Aunque los datos presentados son un promedio para las familias on toda
la colonia, do acuerdo al tamaflo de terreno que cada cual cultiva, varfan corres,
pondientemente los ingresos. 

Do acuerdo a los datos, se considera que un colonizador neceoitarfa tres 
cuartos de hectirea para su consumo domnstico. 

A pesar de la situacl6n economica do loo entrevistados, la mitad contes
ta que tienen, en general, mas bienes que en su lugar do procedencia. 

Ademds de lo dicho, se affade que solamente 10 de los 24 entrevistados
cultivaban carla. Asimismo, do acuerdo a sue datos, se deduce que el ingrego

promedio en efectivo por familia 
es de aproximadarnente de Be. 1.000.000.-
al afno.
 

As( tambien, manifiestan que destinan estas entradas principalmente en

la compra de alimentos y en sue trabajos agricolas.
 

MERCADO 

El mercado principal para la producci6n de la colonia, desde el principio,fue la ciudad de Santa Cruz. El problema principal para el acceso at mercado
fue siempre el real estado del camino Cotoca-Santa Cruz. 

Los colonizadores venden sus productos por sf mismos, epecialmento a
comerciantes en la ciudad de Santa Cruz, Tambidn liegan a la colonia algunosrescatadores. De los 24 entrevislados, solamente I comprometia sue cultivos antes de cosechar y 2 se prestaban dinero para su trabajos agr(colas, de particu
lares. 
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CAPITU LO IV-


COLONIA SAN LUIS 

Asentamiento espontineo de 
la zona de colonizacibn en
tre La Guardia y La Angos. 
tura, 

Provlncia Andro Ibaflez 

Santa Cruz, Bolivia 

Febrero,1962 
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INTRODUCCION 

San Lues as un asentamiento sindical perteneciente a a zona do coloni. 
zaci6n do La Guardia-Angostura. Se ha escogido cote asentamiento sindical co
mo un ejemplo tfpico de los asentamientos de la zaia. 

En ete informe, en a introduccion so presentan las caracteriatcas geo
gr~ficas, historicas, econ6micas y de poblaci6n y migraci6n do la zona en gene
ral. Seguidarnente, se tratan la organizaci6n social y economica del asentamien. 
to de San Lufs. 

Sobre la carretera Cochabamba-Santa Cruz, entre La Guardia y La An
gostura (Provincia Andr6s baflez). existen muchos asentamientos espontgneo 
quo conformarian otra zona de colonizaci6n on el Departamento do Santa Cruz. 
Las caracterfsticas de esta zona do colonizaci contrastan con la mayor parts
do las colonias on el Departamento quo recibieron alguna ayuda dirigida. 
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I. PERSPECTIVA HISTORICO,- GEOGRAFICO 

A. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

La zona estl densamente poblada, en especial a ambos lados de la carre
tera Cochabamba-Santa Cruz, con poca penetraci6n a los lados por falta de ca
minos tamales, por la topograiia quebrada y pot la falta general de agua potable 
on terrenos alejados. 

En general, los cultivos los realizan cerca de la carretera por las faci
lidades de transporte y acceso, aunque los terrenos en estos lugares presenten 
un desnivel pronunciado. Aunque hay algunos lugares pianos, especialmente en 
el valle del rio Piray, so estima en la zona um desnivel general del 20 por cien
to, con mayor intensidad en el pedemonte erosionado de las Sreas cercanas a la 
cordillera. Asimismo, los suelos estin compuestos de un elevado porcentaje de 
arena y ripio cuya textura media tiende a ser m~s fina con direccin a La 
Guardia. Las texturas m~s pesadas son preferibles por tener mayor capacidad 
de retencion de agua. 

Los suelos que se encuentran en cultivo sobre desniveles mayores al 15
 
por ciento muestran estar en proceso de erosi6n.
 

El promedio de elevaci6n do la zona sobie el nivel del mar es de 550 
metros. La precipitaci6n anual es de aproximadamente 1.200 mm. y la tem
peratura media anual es aproximadamente de 20' C., constituyendo una zona 
mas templada que la ciudad de Santa Cruz. 

Esta zona, por haber sido un area con antiguas propiedades, en gran par
ts estg con vegetacin de barbecho. 

B. CARACTERISTICAS HISTORICAS 

Antes de la Reforma Agraria, muchos propietarios en la zona acomoda
ton a sus peones en pequefios lotes en sus propiedades. Este hecho se intensifi
c6 despugs de 1953, ya que algunos propietarios pensaban salvar sus propieda
des donando parte de ellas a sus peones. Durante los trabajos en la nueva carre
tera Cochabamba-Santa Cruz afluyeron a la zona muchos trabajadores de varias 
partes del Departamento de Santa Cruz. De eata manera, muchos se percataron 
de las futuras posibilidades de la zona por estar a los lados de una buena carre
tera y estar cerca do la ciudad de Santa Cruz y a pocas horas de sus propios pue
blos. La migraci. e intensific6 despues de 1954 a la terrinacion do Ja nueva 
carretera Cochabamba-Santa Cruz. Posteriormente, los sindicatos organizados 
con los peones de las antiguas propiedades de la xona, al comenzar la completa 
afectaci6n de las mismas, procuraron un mayor desarrollo a la colonizacin es
pontgnea ya que muchos se fueron incorporando a ellos. Asr, pues, los sindica
too llegaron a tener tal importancia que, actualmente, constituyen el centro del 
desarrollo comunal de los distintos asentamientos citados anteriormente, y sus 
mesas directivas las m~ximas autoridades. 
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Los sindicatos do la regi&n se formaron can et prop6 sito do poder diri
girse mIs ficilmente a las reparticiones gubernamentales al frente del desarro-
Uo do la Reforma Agraria en general. Actualmente, las actividades principales 
do estos sindicatos eon las siguientes: a) tramitan la afectacin de la propiedad 
donde estn asentados; b) se encargan de bacer parcelar los terrenos y tramitar 
la titulact'n do sue afiliados; c) reciben en cada sindicato a nuevos afiliados y 
los van colocando en sue respectiwos lotes; d) se encargan do pedir requisitos a 
los qua quieren asentarse .en la.aona; e) juntan peri6dicamente a los sindicaliza
dos para tratar de los problemas del asentamiento, reuni6ndolos ademds para 
trabajos comunales, como la construcci6n de escuelas, arreglos de caminos ra
males, comisiones, organizact6n de cooperativas, etc.; f) los de Las mesas di
rectivas representan a sue afiliados ante las Confederaciones Campesinas y au
toridades de Gobierno en general. 

Como se dijo anteriormente, los sindicalizado. en la zona, no tienen auIn 
t(tulos de propiedad, en vista do qua no se terminaron los tr~mites de afectacidn 
de las antiguas propiedades. Empero, se da al hecho un valor casi consumado. 

C. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

Sin duda, la zona presenta candiciones comparativamente buenas para el 
mercadeo de sue productos, tanto a la ciudad de Santa Cruz como a la ciudad de 
Cochpbamba. Sin embargo, estos mercados son limitados para productos como 
el matz, el arroz, las legumbres y algunas frutas. Ahora bien, la distancia de la 
zona a los ingenios azucareros de Santa Cruz hace quo se produzca poca cafla, 
sabiendo los colonizadorea qua con su produccio'n podran terer mejores entra
das. De consiguiente, quisieran quo ci ingenio, quo se e-staba terminando de cons
truir en la antigua propiedad de El Coscal qua se encuentra on el 6rea de La An
gostura, se lo habilite para la producci6n de cafla. Asimismo, los asentados en 
la zona se desengafiaron por qua no be termin6 el molino de yuca qua se comen
zo a construir en La Guardia. 

La poca fertilidad de la zona, sin caminos de penetraci6n para trabajar 
otras tierras, por una parte, y los bajos precios del mercado, controlados por 
los rescatadores, junto a la falta de ayuda crediticia y t6cnica, por otra, hacen 
qua el ingreso promedto on efectivo por familia sea de Be. 800. 000.-- Estas 
entradas las deetinan casi totalmente a la agricultura y a su mantenimiento. 

En algunos asentamientos, la explotaci6n do los recursos naturales do la 
zona le proporcionan entradas auxiliares. Explotan las maderas de construc
cin, Las caleras y la corteza de sumaqui para tanino, 



II. POBLACION
 

A. CAMBIO Y DISTRIBUCION DEMOGRAFICA 

Los principales asentamientos de esta zona, entre Los kil6netros 60 y 
20 antes do Ilegar a la ciudad de Santa Cruz, son: La Angostura (150 familias), 
San Lu4s (82 familias), Taruma (80 familias), San Miguel de Tiquipaya (25 fami
lias), Jorochito (230 familias), Lirnoncito (35 familias), Puerto Ancho (60 fami
lias), El Torno (140 familias), Santa Rita (60 familias), Espejo (30 familias),San 
JosS (70 familias), San Carlos (de excombatientes, 45 familias), Rancho Chico y 
Ouebrada Seca (300 familias), La Guardia (20 familias de colonizadores) y otros 
pequeflos aaentamicntos (30 familias). AsC, puss, toda esta zona tenfa aproxima
damente unas 1.380 familias hasta febrero de 1962. Contiderando el tamnaflo pro
medio de la familia en 5 miembros,la poblaci6n en esta zona Ilegarfa aproxirna
damente a 7.000 personas. 

Estos asentamientos estan sobre antiguas propiedades particulares, cu
yas trYrmitea de afectacian no han terminado todavfa. 

La poblaci6n de los seis principales asentamientos de esta zona, do a
cuerdo a su aflo de fundaci6n, au primera poblaci6n y la poblaci*n actual con re
ferencia a los jefes de familia, serta la siguiente: 

CUADRO N" XXVII 

N' de coloniza- N' de colonizadores has-

Colonia Afto de un- dores en los 10 ta febrero de 1962
daciSn. primeros moses 

Angostura 6/54 43 150 

San Luis ?/54 30 8Z 

Taruml ?/54 '20" 80 

Jorochito 12/53 40 230 

Limoncito 7/56 52 35 

Quebrada Seca-
Rancho Chico ?/42 5 300 

La 6poca de liegada do los 212 entrevistados a la zona y la regi~n do pro

cedencia, do acuerdo a los datos recogidoso , son los siguientes: 

EPOCA DE LLEGADA 

Antos 
de 1952 

Do 1952 
a 1956 

De 1957 
a 1959 

1960 De 1961 hasta 
febrero 1962 

Nacidos 
la zna 

en No 
sabe 

TOTAL 

13 38 62 47 27 11 14 212 



B. PROCEDENCIA
 

Los colonizadores entrevistados nacieron en los siguientea lugares: 

LUGAR DE NACIMIENTO 

Altiplano Valles N.S. N.S Ciudades Exterior Nacidos en TOTAL
 
yungas llanos la sona
 

6 66 4 117 6 2, 11 .212 

Algunos de estos entrevistados han tenido experiencias en otros trabajos 
no agricolas, fuera de sus lugares de nacimiento, antes de migrar a Ia zona de 
La Angostura-La Guardia. 

De los entrevistados: en el Altiplano, 2 mineros 1 obrero; en los Valles,
3 obreros I comerciante; en N.S. Yungas, 1 obrero; en N.S. Llanos, 9 obreros; 
en las ciudades, 9 obreros 3 comerciantes; en el exterior, 1 minero 5 obreros. 
Ast, pues, del total de la muestra (212), 28 fueron obreros, 3 mineros y 4 co
merciantes, fuera de sus lugares de nacimiento. 

Los asentamientos so fundaron al calor de los sindicatos, m~s o menos 
alrededor de 1954, cuando se terrin6 la carretera Cochabamba-Santa Cruz.Des
de este afto, la poblacion aument6 en la zona u na s cuatro veces mas, habiendo 
sido la migraci6n en forma mis intensiva entre los aflos 1957 y 1960. Actual
mente, so nota una disminuci' de inmigrantes, hecho que puede deberse a 
q u e la a tierras aledaflas a La carretera est n ya ocupadas. 

Los asentamientos que estan mis cerca a La Guardia estan publadas,
 
ms bien, par orientales, y Los que estgn cerca a La Angostura tienen una po
blaci'n de los Valles, en especial, del mismo Departamento de Santa Cruz, co
ma Valle Grande, Comarapa, OuirusilLa y Samaipata. Pocos campesinos del Al
tiplano vienen a la zona.
 

La mezcla de colonizadores oriundos de diferentes regiones causa algu
na fricci6n socio-cultural, notable especiaLmente en los primeros aflos de asan
tamiento. 

C. CARACTERISTICAS 

EDAD Y SEXO 

Con los 212 entrevistados on la zona, so puade mostrar la estructura do 
la poblacion par edades y sexo, en la grifica (pirgmide adjunta). 

Algunas conclusiones a la pirmide do edades y sexo: 
1.- Aproximadamente la mitad de los hombres en la zona tienen menos 

de 16 aflos. 
2.- El grupo de edad entre los 7 y los 15 aflos es do especial considera

ciong par muchos factores, en especial, par su nu'mero, par la necesidad de ser
vicios que demandan y per el futuro incremento de la densidad en la zona, en 
cuanto a La mano de obra y tenencia de la tierra, 

3. - La proporcion entre sexos es m~s o menos igual. 
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En esta zona, de acuerdo a lon datoo recogidos de 212 asentados, parece 
qua casi todas Las familias estgn con sue miembros reunidos, en contraste con 
otras colonias nacionales del Departamento de Santa Cruz. Esto se debe a que
los asentamientos son m~s antiguos y que sue pobladores son, en su mayor par
te, del Departamento do Santa Cruz. El hecho puede ser, tambien, un factor pa
ra el txdice elevado de hijos existentes en la zona. 

SALUD 

En cuanto a i incidencia do la enfermedad, 170 de los 212 entrevistados 
contestaron afirmativamente que so enfermaron en la zona, ellos y los miembros 
de sus familias. 

De las zonas de colonizaci6n dcl Departamento de Santa Cruz, fsta es no
table por su alta incidencia de paludismo. Ast, pues, se corrobora este acerto
 
en vista de quo de Los 170 que padecieron aIguna enfermedad 
en La zona, 95 en
fermaron con paludismo. Otros tipos de enfermedades de la zona son las afec
ciones intestinales (60 do los entrevistados), las bronco-pulmonares (14 de los
 
entrevistados) y la fiobre amarilLa (6 de Los entrevistados).
 

A pesar de que no existen en la zona servicios medicos permanentes, de
 
los 170 entrevistados que sufrieron alguna enfermedad, 121 consultaron al mg
dico. De los demos, 11 al curandero, 7 a familiares y el resto no consultaron a
 
ninguna persona.
 

Noobstanteelelevado numero de personas que acuden al mgdico, es de no
tar que el recurrir a la medicina cientffica le representa una erogacion muy sig
nificativa para sus economfas, casi de subsistencia. No existen en la zona pos
tas sanitarias que presten ayuda a estos asentados, No cabe duda que, con el 
tiempo, las autoridades correspondientps tendrn que suministrarles esta class 
de servicios, en vista de la demanda que para ello representa La zona, no sola
monte atencion medica curativa, sino toda una acci6n coordinada con servicios 
sociales, mejoramiento del hogar e higiene en general. 

ESCOLARIDAD 

El grado de instrucci6n a la que llegaron los entrevistados, sus esposas 
e hijos, en esta zona es el siguiente: 
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CUADRO No XXVIII 

GRADO DE INSTRUCCION DE 212 LEFES DE FAMILIA ENTREVISTADOS, 
CON SUS ESPOSAS E HITOS. LA GUARDIA - ANGOSTURA, Febrero 1962, 

Grados de Personas con 
- -

Personas sin Sin dates 
--

Totales 
escolaridad instruccion instrucci~n 

Jefe esposa hios Jefe eeposa hijos Joe esposa hiJos 

PRIMARLA 
° 
1 a 3ro. 87 62 80 229 

40 a 6to. 36 25 19 .80 

SECUNDARIA 
V a 2do. 6 2 % 10 
3" a 6to. 3 2 1 6 

UNIVERSIDAD 1 1 
Sin instruc
ci6n. 69 91 23 183 

Sin datoo __10 .... 30 87 127 

133 91 102 69 91 23 10 30 87? 636
 

Aclara cote cuadro l estado de la aliabetizacio de, los entrevistados, 
sue esposas e hijos. 

CUADRO No XXIX 

ALFABETIZACION ENTRE 212 JEFES DE FAMILIA ENTREVISTADOS, SUS 
ESPOSAS E HLTOS, LA GUARDIA - LA ANGOSTURA, FEBRERO DE 1962 

No sabe leer Sin 
Sabe leer y escribir ni eascribir dates Totales 

Jefes 140 60 12 212 

Esposae 85 95 .32 212 

Hios 217 358 575 

' Total• 442 513 44 999 

Not a: En ste cuadro, para los datas de lou hijos, hay que notar que 239 son 
de 6 afnos, o menores, 



- 127 -

A trav6s de estoe cuadros so puede ver: 

a) que muy pocas personas han alcanzado a la secundaria, 

b) que la mayor parts de Las esposas son analfabetas, 

c) quo un 30 par ciento de Los jefes do familia no saben leer ni escribir. 

En la zona, los sindicatos do cada asentamiento, construyen, en forma co
munal, una escuela. El problema sobre la escolaridad en la zona estriba, mis 
bien, on la adquisicioi de maestros. Muchos asentamientos tienen una escuelita 
construlda por la comunidad, pero se quejan de que el maestro no asiste. As( 
tambign, el tamafto y el ndmero de escuelas en la zona es insuficiente para la 
cantidad de nifios en edad escolar. Es mas, en poco tiempo el problema se agra
varl par la gran cantidad de niffos en edad pre-escolar. 

Si so ha de mejorar la asistencia en cuanto a escuelas y maestros, con
vendr(a preparar tambign un programa para la alfabetizaci6n y escolaridad do
 
adultos, dentro de un programa de Educacion Fundamental.
 

D. MIGRACION 

Las caracterfeticas socio-econ6micae de Los entreviutados, antes de le
gar a esta zona, eran Las siguientes:
 

a) La mayora de los asentados entreviatados manifiestan quo aunque tie
nen terrenos en sue lugares de procedencia, 6stos eran anti-econ&nicos, par ser 
do tamafto pequeflo, par tener poca fertilidad y rendironto, o par estar alejados 
de los caminos, En cambio, consideraban quo esta zona reun~a cndiciones favo
rables, tanto de fertilidad coma de acceso al mercado, especialmente, con la 
construccion de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. 

b) De los 212 entrevistados, 102 han tenido terreno en sue lugares do pro
cedencia. De los que tenian terreno, solamento una tercera parts Los vendieron; 
Los demds, Los conservan, habiendolos dejado con sue familiares. 

c) Do acuerdo a los datos recogidos, la situaci6n econo6 mica de los 212 on
trevistados, antes de Ilegar a la colonia, e ra la siguiente: buena, 41; regular, 123; 
mala, 48. Aproximadamente el 16 par ciento de la muestra pod(a negociar con di
nero antes de lLegar a la zana; as, puss, la mayor'a o ten-a una economfa de sub
sistencia o haca sue negocios en base'al trueque. 

d) Estos asentados, que en su mayorta provinieron de Valle Grande,.Qui
rusilla, Samaipata, Comarapa y de los Ilanos del Departamento, antes de Ilegar 
a la zone cultivaban, principalrnente, mafz y papa. Algunos cultivaban, ademis, 
trigo, cebada y legumbres. 

e) De acuerdo a Las respuestas de los entrevistados sobre el motivo prin
cipal que los movi6 a dejar sue lugares de procedencia y asentarse en esta zona, 
so deduce que tres cuartas partes do la muestra lo hicieron par cambiar ecn 6 
micamer-Le. Este data estA on relaci~n con la situaci6n econ6rmica de los asenta
dos antes de llegar a la zone. 
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Algunos de los entrevistados manifiestan que sue motivos principales
fueron el reunirse con familiares, razones de salud y espfritu do aventura. 

Actualmente, pese a que este tipo de colonizaci6n es espont nea, sin a.. 
yuda, Ia situaci6n econ6mica de los entrevistados, en comparaciin a la que te
ntan en sue lugares de procedencia, parece que, para Ia mayorla, es mejor. De 
los 212 entrevistados, 118 manifiestan que tienen m~s bienee y dinero que en 
sue lugares de procedencia, y solamente 32 dicen quo tienen menos. 

El concepto de los asentados con relaci6n a la zona en of misma, antes 
de migrar y despues de asentarse, de acuerdo a ls datt : recogidos, era como 
sigue: 

a) Clima. De acuerdo al lugar de procedencia de ls asentados, el cliran 
de la zona gusta ms a la mayorfL por ser mis templado que los vaes y mas 
fresco que los llanos. Con todo, a un 15 por ciento el clima le gusta menos que 
el de sue lugares de procedencia. 

b) La opiniom de los entrevistados en cuanto a las condiciones de salud
 
de la zona no ha cambiado mucho desde antes de migrar, hecho que sefiala que

estaban mas o menos informados do la realidad de la zona,
 

c) Dos terceras partes de la muestra conoc'an a alguien en la zcona antes 
de migrar, siendo un medio importante do informaci6n sobre'la zona. 

Un tidice de Is estabilidad de Los asentados se puede mostrar a travs'
 
de sue intereses de trabajo en La 
zona y el deseo de traer aimas parientes a vi
vir con eioo;
 

a) De la muestra, aproximadamente el 20 por ciento aumentan sue ingre
so 
 econ"micos trabajando fuera'de sue asentamientos. Muchos de ellos van al 
norte del Departamento de Santa Cruz a trabajar como jornaleros. 

b) Un 20 por ciento de la muestra quiere cambiar de su ocupacion como 
agricultor, dentro o fuera de la colonia. 

c) Una indicaci6n de la estabilidad de Los asentados en zonas de coloniza
ci6n es el deseo que los colonizadores tienen, en algunas colonias, de traer a 
mle de sue parientes para vivir con elos. En el caso que nos ocupa, no se ha no
tado un gran interns sobre este punto. Las razcmes de olio pueden ser que, sien
do ya viejos asentados, han trafdo a sue familiares antes y que la situaci6n eco
n6mica de la zona no da m~rgen a mayor presion sobre la familia. 
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A, pues, en otras colonias del norte del Departamento do Santa Cruz 
bay mayor porcentaje do los que quieren traer a sus colonias a mis de sue pa
rientes. 

Aunque los asentados en esta zona estgn adaptados al clima y a los sis
temas de agricultura que se usan, no ban progresado econ6micamente a la altu
ra de lo que pensaron antes de migrar. Factores que ban influido sobre este he
cho serlan la falta de ayuda y cr'dito para colonizacl6n, el poco rendimiento an 
las cosechas, el mercado limitado con precios bajos y fluctuantes, la falta de ca
minos de penetrac16n y la carencia de agua potable. 

En estas condicionesno se espera mayor afluencia de colonizadores a la 
zona; por el contrario, muchos estgn buscando otras zonas dc cohonizaci'n, es
pecialmente con la prevision de encontrar una mejor economfa para sue hijos. 
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II. ORGANIZACION SOCIAL 

A. ORGANIZACION DE LA COLONIA 

ELECCION DE LA ZONA 

El asentamiento de San Lui's,.junto can otros don sindicatos, so encuen
tra en la antigua hacienda, El Coscal. El sindicato de San Luie ocupa ambos la
dos de la carretera Cochabamba-Santa Cruz ms o menos 3 kil6metroe do exten
sign, del kil6metro 450 al kil&netro 453. 

Esta zona fue escogida por un grupo de agricultores quo eran peones do 
la hacienda de El Coscal. La escogieron porque opinaron quo tenfa buenas tie
rras y por la facilldad de la comunicaci6n a trav6s de la carretera Cochabamba-
Santa Cruz. 

ADMINISTRACION 

Al principio, no hab(a personal administrativo. Deeds 1954, afio en quo
 
se cre6 el sindicato de la colonia, los miembros do su directiva so pusieron al
 

wnk do de la administraci6n.
 

El actual Secretarlo General del Sindicato de San Luis, es el Sr. Bene
dicto Miranda S., quien lleg8 a la zona en rm rzo de 1961. Vino de la ciudad do 
Santa Cruz y no ocup6 anteriormente otro cargo con relaci6n a otra colonia.Fue 
elegido por la votaci6n de todos los miembros del sindicato de San Luis. 

PROPAGANDA Y SELECCION DE LOS COLONIZADORES 

No hubo propaganda dirigida. Los que estaban trabajando en la hacienda,
El Coscal, fueron los primeros en saber que esta zona se colonizarfa. Poste
riormente, avisaron a sue amigos, tanto del lugar como del interior. Estosn, a 
su vez, anoticiaron a sus parientes. 

Como no hubo propaganda de ninguna clase, no hubo ofrecimiento de ayn
da a ls colonizadores que querfan venir a este lugar.
 

La nica ayuda quo vino despu's de la Ilegada de los coloniadores fue 
la campafla antimalgrica. 

Tampoco se oireci' tierras a nadie directamente. Cualquier persona 
campesina podfa adquirir su lote. 

Al principio, los colonos fueron Ilegando indiscriminadamente. Despugs
do forrnarse el sindicato (1954), fue ef qulen se encarg6, como hasta ahora, do 
escoger a los colonizadores y darles tierra. 

Asfpues, no se pedia ningun requisito a las personas quo llegaban. Des
pu6s, el sindicato preguntaba, "Qui6nes son ys ademls, lo pedfa dos testigos do 
su lugar de nacimiento para evitar a los maleantes." 

Las personas que queran quedarse en la colonia, deipu6s de preguntar a 
sue amigos o parientes, tenfan -como hasta ahora- quo pedir autorizaci6n del 
sindicato de San Luis. 
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FUNDACION DE LA COLONIA E INSTALACION DE LOS COLONIZADORES 

El mismo propietarto do El Coscal, por temor a Is Reforms Agraria,.
 
parece qua di6 permiso a algunos de sue peones a ocupar parte de lam tierras
 
de Is hacienda.
 

En 1954, cuando la creaci6n del sindicato do San Luis, se fund6 formal
mente el asentamiento sindical. 

Posteriormente, en 1960. el sindicato comenz 6 el trimite de afectaci
 
de Is hacienda El Coscal, tr9mite que no me ha conclutdo hasta ahora.
 

Autes de que me comience el trdmite de afectacidn, el propietario de El 
Coscal di6 500 Has. a los trem sindicatos que ocupan la hacienda (La Angostura, 
San Lufs y Tarumn), para terrenos ganaderos, a ser usado en comunidad. Este 
potrero estg ubicado en la bands del rio Piray en un valle cerrado. 

Los prirneros colonizadores que vinieron del Interior, Ilegaron m6los.
 
Actualmente, siguen lUegando en la misma forma. Asimismo, no pertenectan.a
 
ningdn sindicato. Parece. que prlmero ventan a constatar lam condiciones do Is
 
zona para fines de colonizacion, antes de traer a sue familias.
 

Euto colonizadores, como los que Uegan actualmente, tuvieron quo ins
talarse con mu propio esfuerzo: consmruir sue viviendas y deamontar sue lotes, 

AYUDA 

Para instalact6n: La dnica ayuda que recibieron loo colonizadores, des
pues de recibir sum lotes fue el ayne de los colcnizadores ya asentados, para Is 
construcci6n de sue viviendas. 

En Ia formacign de emta coloniano me invirtiS nada de parts del Gobler
no. No se dieron, en este asentamiento, facilidades especiales a ex-combatien
tea. 

Para el trabajo'agr(cola: No me asign6 , todavfa, a eeto colonizadores 
ninguin crdito. Asimismo, ellosrmimos dirigen, a mu criterio, los trabajos en 
Ia agricultura porque carecen de direcci6n ticnica, 

Salubridad: Nunca hubo servicios sanitarios. Se necesita al me
nos una pce ta sanitaria. Hay touchos accidentes en el trabajo, y tambign enfer
medades. Los problemas principales a este respecto son: ausencia de servicios 
de maternidad, y la parasitosis infantil. Esto ocasiona un alto Cndice de morta
lidad infantil. 

Cabe notar que esta zona fue una do las m s palddica de Ia region, y quo 
el Servicio Nacional de Erradicacidn de Malaria cooper6 en forma muy eficiente 
a mu saneamiento. 

Escuelas: Reci6n sete afto lo colonizadores de San Luts comenzaron a 
contruir su escuela. La maestra pertenece a la Jefatura de Santa Cruz. El Se
cretario General manifiesta que "no hay educacion para el campesino". 
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B. ECONOMIA DE LA COLONIA 

FORMA DE ASENTAMIENT.O 

Los lotes do los asentados, donde ademis tienen uus viviendas, estgn
ubicados principalmente sobre la carretera Cochabamba-Santa Cruz. 

Empero, al lado norte de la carretera, existe una segunda fila de Lotes 
que se encuentran a una distancia do 3. 000 metros de la carretera. El asen
tamiento, pues, es en Ifnea, constituyendo la escuela el centro comunal y el 
local do reuniones del sindicato. 

TAMARO DE LAS UNIDADES AGRICOLAS, PARCELAMIENTO 
Y ALINDERAMIENTO 

Los loes en este asentamiento no son iguates, debido a que los prime
ros colonizadores obtuvieron mas cantidad de terreno. Eatos lotes varfan en
tre 7 hect~reas y 25 hectareas. Dejando 20 metros a ambos lados de la carre
tera, los frontis de los terrenos de la primera Lnoa tienen 100 metros, con 
una profundidad que varia entre los 700 metros y 2. 500 metros, En la Begun
da lInea, actualmente, hay 12 totes. 

Los lotes se entregaron a Los colonizadoro. por orden de llegada. A los 
colonizadores que tienen menos do 20 hectireas sobre la carretera, se les da
ra un reintegro en la segunda lrnea, hasta Ilegar a las 20 hectireas. Despues
de la distribuci6n inicial y la reintegraci6n hasta 20 hectireas no so dar mis 
terreno. 

Es do notar quo los primeros colonizadores estaban satisfechos con el 
tamaflo de sue totes. Eflos mismos hicieron las primneras mediciones do sum 
totes con una huincha sencilLa y una pita de pescar. Sin embargo, para comen
zar los trimites de titulacion, el sindicato, con cuotas de los sindicalizadom, 
pago a un top6grafo particular para la medicion exacta de los Lotes. 

FORMAS DE TENENCA DE LA TIERRA 

Los quo tienen totes, aunque no me termin6 con la afectaci6n de la hacien
da, El Coscal, y los tramites de titulaci6n, me.consideran propietarios. Mani
fiestan que si tuvieran ti'tulos de la tierra quo ocupan, trabajarfan wi's, esta
ran mas seguros y construriran casas mas permanentes. Parece quo dicen 
eoto porque tienen nseguridad, pensando que el antiguo propietarlo do las tie
rras pueda recuperarlas. 

Con todo, un 20 por ciento de los que se asentaron en San Luts, ban sali
do. Actualmente, un 10 por ciento quieren vender sus mejoras para poder sa
ir a otros lugares. Los que quieren vender sum mejoras maniflestan quo tra

bajaron mucho y no prosperaron. Otros piensan que trabajar como jornaloros 
es mas seguro, mientras no tengan seguridad trabajando en sue propios totes. 
En La zona, muchos procuran ayudarse trabajando como jornalerom en La ex
plotaci6n forestal. 
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ORGANIZACION DEL TRABAJO AGRICOLA 

Los uindicatos en la zona, aunque tienen mucha importancia en Ia or
ganizacioi do cada asentamiento, no organizan las formas del trabajo agrico-
Ia. En general, los colonizadores trabajan en forma particular. 

. En cuanto a la organizaci6n-del trabajo agr'i~cola, Ia zona se diferen
cia las demas zonas de colonizaci6n del Departamento de Santa Cruz por
el empleo del sistema de la rninca, sistema tradicional de los lugares de
 
procedencia de los asentados. 
 La minca se diferencia del ayne, por cuantolos 
gastos para quien Ia patrocina representan casi lo mismo como si hubiera 
contratado jornaleros para una faena. Este sisterna se lo utiliza en el agro
del Interior donde no se puede conseguir roano de obra pagada; asr, al mcen
tivo que mueve a los participantes en una minca es la fiesta con La que ter
mina la faena. La organizacian del trabajo bajo formas tradicionales se com
plementa con el uso del ayne. 

A pesarde que los colonizadores de San Luis estin agrupados para el
trabajo agri'cola bajo estos dos ulnicos sistemas tradicionales, se nota qui

estln siendo reemplazados por el 
uso de jornaleros pagados, principalmen
to por Ia dificultad de conseguir rano de obra sin paga en efectivo. Adems, 
en este sentido, se estgn asimilando a Los sistemas de pago que se emplean
 
en el Oriente. Cabe notar, ademas, que el colonizador necesita efectivo pa
ra sus gastos en su nueva 
economia de intercambio comercial. 

En cuanto al sistema cooperativista, se manifiesta que su organiza
ci6n esti perjudicada por falta de comprens16n y confianza. La gente sospe
cha que serilan engaflados. Mientras algunos l(deres comprenden Ia importan
cia do la organizaci 6n.cooperativista, no existe un conocimiento general, por
falta de educaci'n, organizadores, perspectivas claras y creditos. 

TECNICAS AGROPECUARIAS 

Todas las Labores agrrcolas las realizan a roano. Para poner un te
rreno en condiciones de 
ser cultivado tienen que proceder primeramente al

desmonte. Para esta desforestaci6n, utilizan el hacha y el machete. 
Este
 
trabajo lo llevan a cabo generaLmente en los meses 
de seca: julio y agosto.
Una vez que el monte volteado se haya secado, proceden a la quema y lim
pia. Conviene notar que en esta zona, 
antes de quernar el monte volteado,
 
escogen y sacan las maderas que pueden 
ser utilizadas para construccio
nea y postes en general. 

La siembra la realizan con punz&n. Con este instrumento rdstico,
siembran, principalmente, el arroz y el ma&a. Prefieren hacer sue sien
bras en monte alto porque consideran que de oteomodo obtienen mayor ron
dimiento y menor nunero de carpidas. Por el contrario, manifiestan, que
sembrar en barbecho representa un menor rendimiento. 

Les es dficil guardar sus cosechas, esperando precios mejores on
los mercados, por la necesidad que tienen do efectivo y la falta do lugares
adecuados para mantener los productos en buen estado° 
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La crfa do animal.. on adn incpiif; o quaeiatoia caeipara el conaumo familiar. Asimiamo, no satin empleando ningun eatema tnlico 
an eate rngl&', y. man bln, loo animale. eetinpropenso a epidemia por
falta de vacunag, 

No han aLquilado maquinaria pare loc deamontes, por falta do cridi
too, 

TIPOS DE CULTIVOS Y PRODUCCION AGROPECUARIA 

Los principalee productos que,i comenzaron a cultivar fueron el
mafi y la yuca. Deeds hace dos aftoo se comenz6 con al cultivo del arros 
en San Luis en general; hace un aflo se comenn6 a cultivar el manl Hay po
ca carla de aziicar; solamente 4 colonizadores en San Lute la cultivan. Tam
bien cultivan pLtanos y verduras (lechuga y tomate). La falta do ague en la 
zona limita el cultivo de verduras. Aunque muchos do estos colonisadores 
han cultivado papa en sue lIagares de procedencia, en San Luis no la culti
van en escala comercial porque manifieetan quo el costo de la emilla ea
elevado. Cabe notar, sin embargo, segn sue experiencias, que la papa rin
de bien en la zona. 

De las 2.600 hectgreas que suman los lotes ,n ente anentamiento, ao
estin cultivando solamente 180 hectireas. vale decir, quo eatin cultivando
 
solamente un 7 por ciento del £rea. 
 Con todo, el terreno cultivable do la
 

on o n limitado por su topograffa quebrada, falta do caminos do ponetra
ciu y agua.
 

El sindicato, dndose cuenta de la necesidad de cultivar mayore ex
tensiones, est procurando quo los asentasIos deemonten para el pr~mimo

aflo a dos hectireas cada uno, de los 82 asentados en San Luis.
 

El maitz represent6 el mayor valor do producciln el aflo pasado. Ha
bla 82 hectireas cultivadas cn maiz con una producci'n de unas 250 tons
ladas y un valor do venta de Be. 82.000.000.--

GASTOS. VENTAS Y UTULIDADES 

El principal producto comercial en San Lui's, haste ahora, ea l maft.
Ast, puen, Be han podido obtener datos eobre gastosventaa y utilidadea, so
lamente do oste producto. 

La yuca, el arroz y el mani, alm no constituyen cultivoa comerctales 
on enta xona. La mayor part. os pare ol consumo familiar. 

Los gastos do produccioi dependen del aitema do trabajo qua so use. 
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1.- En monte alto, para 1 hectirea 

Estos c~lculos son para el maz, par hectrea, para 1961 - 62, sin to
mar en cuenta la ayuda miitua que actualmente es baja. Asi', pues, log cilcu
los siguientes se basan en el sisterna de contrato de jornaleros. 

TIPO DE TRABAJO 	 VALOR 

a) Desmonte en general (incluye
 
limpieza y quemada) Be. 400.000.-

b) Semilla (arroba y media) 6.000.-
c) Siembra (dos jornales) 2
20.000.-
d) Cosecha ,* 300.000.--

T o t a l Be. 726.000.-- 10 7Z6.000.--

TRANSPORTE 

Costos de transporte al mercado: 

a) Pago de carretones del chaco a
 
a casa, par llevar 275 arrobas
 

do ma'z (promedio de 1 Ha.) Ba. 25.000.-

b) 	El transporte a Santa Cruz
 
cuesta Bo. 500 par arroba.
 
El 	costo de 250 arrobas, 
(descontando 25 arrobas que 
quedan para consurno fami
liar) da un total de 	 125.000.--

T 	o t a 1 Be. 150.000.-- 1p 150.000.--

Total de gastos 	 B' 876.000.-

2.- En barbecho, para 1 hectirea 

Estos cilculos son para una hect~rea (1961-62), para matz, sin tomar 
en cuenta a ayuda maitua. Los c€lculos so basan en el aistema de contrato. 
do jornaleros. 

TIPO DE TRABAJO 	 VALOR 

a) 	 Chaqueado en general (desmonte, 
limpieza y quemada) 	 Be. 100.000.-

b) Semilla (arroba y media) " 6.000. -
c) 	Siembra 220.000.-
d) Carpidas: Ira. (par 10 tareas) " 100.000.--

Zda,. 't t ) I 100.000.-
e) 	Cosecha " 300.000.--

T 	o t a 1 Bo. 626.000.--B 626.000.-
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TRANSPORTE VALOR 

Costo del transporte al mercado: 

a) Fago do carretonee del chaco a la
 
casa, por Ilevar Z50 arrobas de
 
mai (promedio de 1 Ha, de ma~z
 
en barbecho) 
 Be. -0.000."-

b) 	El transporte a Santa Cruz a
 
Bs. 500 por arroba. El costo
 
de 225 arrobas (descontando
 
25 arrobas qua quedan para al 
consumo familiar), da un total 
do " 112.500.--

T o t a l Be. 132.500..- B' 132.500.--
Total de gastos BI758. 500.-

3.- En monte alto con ayuda mutua 

Cilculos para una hectirea de matz (196"1-62). 

Uno de los sistemas usados an la ayuda mdtua es Iaminca. Los datos
aiguientes estgn basados en una.minca con 20 personas para.'el demonte de' 
1 hectirea en I da. 

Gastos del que invita a la minca: 	 Valor 

- Gastos 3 arrobas de mafz para chicha Be. 15.000.-
- Molido de 3 arrobas de mai'z " 9.000.,-
- 1 y media arrobas de melaza 15.000,-
- Azucar para el desayuno, media arroba " 20.000.-
- Arroz, 1 arroba para comida I, 25.000.-
- Papa, 1 arroba, para comida " 13.000.-
- Came, 5 kilos, para comida ' 35.000.-
- Cebolla, media arroba " 10.000.-
- Cafe, 1 kilo, para comida " 8.00.-
- Pan, para comida " 40.000.-
- Manteca, 2 kilos, para comida " 16.000.-
- Alcohol, 6 litros " 30.000.-
- Varios gastos " 50.000.--

T otal Ba. 286.000.--

El costo del transporte as el mismo qua del sistema de monte alto: 
Ba. 150.000.--

Luego, longastos de producci6n y transporte dan: Be. 436.000.-
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El valor total do la venta de la producci6n, de acuerdo a loo treesia
tomas sefialados antoriormente, es el siguiente: 

Valor de venta do maeC, para uam hectrea 

1.-	 En monte alto 

Venta do 50 arrobas de matz a
 
Be. 4. 000.-- por arroba, da Be, 1,000.000.,
 

2.-	 En barbecho 

Venta de 225 arrobas de ma'z a 
Be. 4.000.-- pot arroba, da, Bs. 900.000.-

3. 	 En monte alto con ayuda m-Stua 

Venta 250 arrobas Be. 	 1.000.000.--

La utilidad total, por hectrea de mafz, de acuordo a los tree sste

mas seflalados anteriormente, es la siguiente: 

Utilidad (valor de ventas, menos gastov, de producci6n y transports). 

1.- En monte alto Be. 124.000.-

2.- En barbecho Be. 141.500,-

3.- En monte alto con ayuda mitua 
(minca y ayne) Bs. 	 564.000.-

*El sistema de la min'ca es usado cuando se necesita hacer un trabajoripido: por ejemplo, cuando se estg pasando la Spooa de seca 	pare.desmontea 	o curndo se necesita cosechar un producto que osti en. poligro do per
derse.
 

En el presente caso, el valor de los gastos quo bace el quo invita ala minca no difiere en mucho al deamonte de 1 Ha. con el sistema de contrwac--on de jornaleros. Con todo, el que invita tiene que toner dinero enefectivo para subsanar los gastos de inmediato; muchas veces la falta de
efectivo inmediato limit. el desarrollo de la produccion. 

La dificultad de trabajar en barbecho comienza desde Is limpieza delterreno y continua con la necesidad de tener que hacer miea -arpidas, esto,
por la abundancia de yerbas y la falta de mano do obra. 

El costo del jornal es el siguiente: ( 8 horas) 

Jornales: 
Tiempo 

1 dia 
1 dfa 

forma 
con comida 
sin comida 

valor 
Be. 5.000.--
Be. 10.000.-
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MERCADO 

Santa Cruz, aunque los rescata-El mercado principal pars la colonia es 
doves ilevan productos do la colania directamente al interior. 

Crus s una do las principales ventajasLa carretera Cochabamba-Santa 
con relaci6 n al acceso a los mercados.e incentivos quo tiene la colonia, 

Cada colonize.dor tiene quo trabajar cuatro dfas al alo para pagar ou 

Prestacign Vial. 

El mercado prosenta los iguientes problemas, manifestadox po Ion co

lonizadores. 

a) Preciom inestables durante diferentes Spocas del alo. 

b) La .speulacidn do los rescatadores, tanto on .l mercado do Santa 

Cruz como sobre la carretera. 

c) El costo del transport. do la colonia a Santa Cruz es alto en proporcl6n 

a la cantidad que Uleva a vender cada coloniMador. Tiene quo pagar Bs. 500 por 

arroba (do maz), su pasaje do ida y vuelta; .bas~ndose sobre un procio de von

ta do Be. 4.000 por arroba de matz en Santa Crux, su ganancia queds notable

mente disminufda, comno se anot6 anteriornente. Muchos colonizadores so dan 

cuenta do la necesidad de toner en la colonia un camion quo transporto, pare 

todos, sue productos al mercado. 

El hecho de quo necesitan efectivo para sue gastos. los obliga a vender 

sue productos a corto plazo duspugs de cosechar, lo que coincide con la epoca 

do precios bajos. Tampoco pueden almacenar por Is falta do dep6sitos easpecia

lee quo puedan preservar aus productos de la petilla y otras plagas. 

a San Aurelio; el in-Solamente cuatro personas do la colonia venden cafla 

genio min pr"ximo a la colonia. El flete do caml;n hasta el ingenio on do Bes. 

30.000. -- por tonelada. Este flete aproximadamente representa la mitad del 

precio do venta quo paga el ingenio al productor. El productor, ademis do sum 

gastos hasta la cosecha, page Be. 15.000. -- por cortar y cargar a n camidn 

I tonlada do cafla. 

El rendimiento do carla por Ha. 	 os do 60 a 80 toneladas. Ast, pues, el fac

n ents sona, oe l alto costo del transportor limitantedela producci6n do cala 
ts,. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS AUXILIARES 

Varios colonizadores, para aumentar sue ingresos econ6micos, se dedi

can a la explotaci'n del bosque y al labrado do maderas. 

Con este trabajo, alternando con la agricultura, algunos ganan en un aflo, 

Be. 1.500.000.-
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Formas de explotacicn Valor 

1) Postes para alambrado, c/u. Bs. 1.000.-
(en un dia so pueden hacer 

hasta 100). 

2) Durmientes, c/u Be, 4,000,-. 

3) Una parada de casa (armzdn) 
so hace en una semana. BsO.150.000.-

4) Postes do luz, do 7 metros, c/u. Be. 40.000.-

5) Un horcon Ba. 15,000.--

Al gunas caracterieticas de Ia explotacin de maderas, son las eiguientes: 

a) Se hacen postes con el cuchi. 
b) Se puede vender la madera quo se saca del desmonte. 
c) Los postes quoen la colonia se pueden vender a Be. 1.000; on Is ciu

dad de Santa Cruz, cuestan Bs. 3.000.-- hasta Bs. 4.000,-
d) Par la ialta de caminos de penetracioi at negocio de maderas asti 

siendo marginado, puesto quo la madera a lo largo del camino se es
tA agotando. 

c) Algunos de los colonizadores de San Lufs, son especialistas en traba
jos en madera. Estas personas no cultivan nada. 

f) Cuando se termine ia madera, no habrS otros recursos. 

Algunas personas se est~n dedicando a tos negocios o a la politica. No hay
adn pulperfas en la colonia, pero estgn pensando instalar una, porque los precioi 
de Las mercaderfas en las pulperias de Ia zona son muy caros. 

Piensan formar una cooperativa para trabajar en los yacimientos do cal 
que tiene Ia colonia. 

Algunos colonizadores complementan au alimentaci6n per medio do In ca
za,
 

INGRESO PROMEDIO POR FAMILIA 

Cada familia cultiva entre 2 y 2 y media hect~reas, manifestando tener un 
ingreso promedio anual, proviniendo a61o do la agricultura, de Bes. 800.000.--
Este dinero Lo destinan en au mayor parts en comida, ropa y necesidades case
ras. Cabs notar quo ci ingreso anual manifestado es m~s de to quo en realidad 
ganan par la agricultura. 

Con toda, aumentan sue ingresos con la explotacion del bosque y las cale
ras, y trabajando de jornaleros dentro y fuera de la colonia. 
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CAPITULO V-

COLONIAS DE LOS SECTORES TODOS SANTOS, 

VILLA TUNARI Y CHIPIRIRI 

Estos tree sectores encierran 
23 colonias espontgneas estu
diadas en La zona de coloniza

e " .ci6n del "Chapa r 

Provincias Chapare y Carrasco
 

Cochabamba, Bolivia
 

Abril, 1962
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INTRODUCCION
 

En las provincias Chapare y Carrasco del Departamento de Cochabamba, 
existen cinco sectores que agrupan a las colonias asentadas en esta zona do co
lonizaci6n. Los sectores son: Todos Santos, Villa Tunari, Chipiriri (Alto y Ba
jo), San Rafael e Isiboro. 

En eset capitulo, as tratarg de los sectore de Todom Santos, Villa Tunari 
y Chipiriri. 

El Sector de Todos Santos, come el lugar de colonizaci6n original en el 
"Chapare", nos provee de sue valiosas experiencias en cuanto concierne a tutu
roe planes de asentamiento en la zona en general. 

EL Sector de Villa Tunari se destaca tanto par sun caracterfsticas histdri
cas come par su situaci6n futura en los planes de desarrollo de la colonizaci6n 
en el "1Chapare". 

El Sector Chipiriri es un ejemplo do reacomodacion espontgnea iniciada 
par Los mismos colonizadores de los dos sectores anteriores. 

El anglisis de Los datos recogidos trata a Los sectorea de Todos Santos y 
Villa Tunari simultgneamente. Del Sector Chipiriri, que es uno de lou me nue-
Vos, me harg una sfztesis al final del capitulo ya que la estructura do sue cola
nias em suiamente semejante a la de los otros dos sectores a tratarse, 



- 142 -

I. CARACTERISTICAS GEOGRAFICO-HISTORICAS 

A. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

SECTOR DE TODOS SANTOS 

UBICACION 

El Sector de Todos Santos incluye las colonias existentes al norte del an
tiguo rlo Chapare, al oeste del rIo Nuevo Chapare y sobre el rfo Carahota: Te
rraplen, Todos Santos Viejo, Ibarecito, Nuevo Colomi y Alto, Centro y Bajo Ca
rahota. Estes colonias est~n orientadas alrededor del camino troncal Villa Tu
nari-Todos Santos (34 kil6metros), el cual fue cortado, en 1946, por el cambio 
de cauce del rio Chapare en un punto aproximadamente a 10 kil6metros de Villa 
Tunari. EL pueblo de Todos Santos estg situado a 215 kil6metros de la ciudad de 
Cochabamba, a 12* 29' de Latitud Sur y a 661 521 de Longitud Oeste. 

TOPOGRAFIA Y SUELOS 

Desde los contrafuertes de la Cordillera de Mosetenes, al oeste, la eleva
ci6n de la zona baja paulatinamente, registrando en Todos Santos una elevaci6n
 
de 205 metros s.n. del mar.
 

Este Sector se caracteriza por sus suelos aluviales y su superficie plana. 
Estos suelos aluviales, con su mayor distancia del pedemonte -que termina cer
ca de Villa Tunari- han recibido la sedimentacin de partculas ms finas. De 
este modo, resulta que Los suelos contienen menor cantidad de arena y mayor can
tidad de arcilla, dando origen a suelos, en si mayor parte, franco-arenosos, fran
coo o franco-arcillosos -suelos de textura m~s apropiada para fines agrrcolas-. 
Sin embargo, estas ventajas agrol'gicas pueden ser anuladas por otros facto
res, como la escasez de materia organica y la presencia de dificultades do drena
je superficial o interno. En general, Las inundaciones, causadas por desbordes 
del rio Chapare, perjudican la agricultura de la zona. Este problema l1ega a ser 
sumamente grave en la colonia de Todos Santos Viej o,donde Las inundaciones 
pueden afectar hasta el 80 por ciento de la superficie. 

La productividad de Los suelos estd relacionada con el buen drenaje, donde 
hay mayor penetracion de ratces, estructura de suelos, descomposici6n do ma
teria orggnica y aeracion adecuada. Se ha notado que Ia colonia Nuevo Colomi 
se destacaporlIenar estas condiciones. 

CLIMA 

La temperatura media anual del Sector es de aproximadamente 27* C. y 
la precipitaci6n pluvial anual es de aproximadamente 2.700 mm. Este clima tro
pical y hiu**edo permite siembras escalonadas durante todo el aflo. 
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VEGETACION 

Las especies de irboles encontradas en este Sector son en general las at-, 
guientes: trompillo, ocho6, almendrillo, cedro, urupi(, ambaibo, negrillo y quina

quina. Cabe notar que los Arboles de madera dura so encuentran generalmente 
sobre suelos de buen drenaje y prafundidad. 

SECTOR DE VILLA TUNARI 

UBICA CION 

Villa Tunari est&ubicada a 180 kil6motros de Cochabamba, en la confluen
cia de los ros Espfritu Santo y San Mateo, que forman el rio Chapare. La zona 
de las colonias del Sector de Villa Tunari est situada dentro de una distancia 
de unos 30 kil6moetros al este del pueblo de Villa Tunari y el rfo San Mateo, al 
oesO del rio Chimore y al sur del antiguo rlo Chapare. 

Las colonias del Sector son: Agrigento (A y B), Busch (Ibuelo), Central 
Busch (Coni), Villa Victoria, El Carmen (Mendez Rancho), L.a Jota y Puerto Au
rora (Lobo Rancho). 

La construcci~n de un camino planeado para esta zona promete darle un 
lugar importante en el futuro desarrollo de la colonizacimn en Bolivia. Un plan 
preliminar conectarfa Villa Tunari con Puerto Grether, unos 130 kil6etros al 
eate 

TOPOGRAFIA Y SUELOS 

Como el Sector se extiende desde el pedemonte disecado del drea de Agri
gento hasta los planos aluviales de los rfos Chapare, Coni y Chimorg, no es po
sible generalizar los factores de topograffa y suelos. El area de la colonla A
grigento esta en su totalidad accidentado. En cambio en la colonia Busch (Ibue-
Io), a unos 8 kilometros al oste de Agrigento, el terreno se encuentra ligeramen
te ondulado y plano alrededor de los rfos Chapare y Coni. AL oeste del rfo Coni, 
so encuentran las colonias de La Central, La Victoria, El Carmen, Puerto Au
rora y la colonia abandonada de La Jota, sobre terreno generalmente piano y sin 
problemas de erosi6n. 

Las colonias cercanas al pedemontequebrado tienen suelos compuestos de 
materia m~s gruesa, arena y ripio, que les dan una texturaliviana; en su mayor 
parte, los suelos son arenosos con una capacidad deficiente en retencion de agua 
y una napa freStica generalmente profunda (mayor a 3 metros). Estas clases de 
suelos, cuando se combinan con una escasa materia org~nica y una topografia 
accidentada, suelen ser inferiores en cuanto a sue capacidades agricolas. 

Suelos de pianos aluviales, en general, contienen un m~s alto porcentaje 
de partt'culas finas -arcilla, limo y materia organica-, haciendo que sus textu
ras sean generalmente francas, variando entre franco-arenosas y franco-arci
ltosas. Estos suelos tienen m s alita capacidad de retenci6n de agua y, donde no 
existen problemas de inundaciones o impedimentos an el drenaje interno, son de 
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m~s elevada productividad; adem6s, por mu topograffa plana, son aptos para una 
mecanizaci6n y no presentan problemas de erosi i. Los suelos de pianos alu
viales do este Sector, siendo formados en manchas o mosaicos, varfan en cor
tas distancias. Sin embargo, el Irea de Puerto Aurora y El Carmen poseen lo 
mejores suelos del Sector, en general franco-arcillosos con abundante materia 
orgAnica, quo le da un mayor nivel de productividad, 

CLIMA 

En el pueblo de Villa Tunari, .se registra una precipitaci6n pluvial anual 
de aproximadamente de 2.200 mm. , que aumenta progresivamente en Ia corta 
distancia basta el pueblo de Todos Santos donde se registra aproximadamente 
2.800 mm. Asimismo, las temperaturas mediae anuales varian entre los 25 C. 
en el pueblo de Villa Tunari y los 27* C. en el pueblo de Todom Santos. 

La precipitaci6n pluvial de Ia zona en do las mins altas en Bolivia. 

VEGETACION 

Las especies dominantes en eate Sector so. asemejan a las encontradas 
en el Sector de Todos Santos. La densidad y Ia altura de la vegetaci6n aumenta 
desde el area Villa Tunari-Agrigento hacia el este, con direcci6n a Puerto Au
rora-Todos Santos. En Agrigento (area oeste del Sector), se encuentran tipica
mente las siguientes especies de irboles: Almendrillo. negrillo, curupaui, cedro 
y sangre de toro. En el 4rea de las colonias de El Carmen y Puerto Aurora se 
encuentran t(picamente: palo marfa, n ara, quina-qulna, cuchi, cedro, gabetillo, 
laurel y palmero pachuva. 

B. CARACTERISTICAS HISTORICAS 

Diffcilmente oe pueden ailar lo sectores donde se est desarrollando Ia 
colonizaci6n de las provincias Chapare y Carrasco del Departamento do Cocha
bamba, al tratar de sue procesos hist6ricos de asentamiento. Esto, 1) porque la 
mayor parte del elemento humano que las coniorma, antes de asentarse defini
tivamente 'en una colonia de alguno de los sectores que las agrupan, pas6 por un 
proceeo de desarrollo econ6mico desde jornalero hasta propietario buscando o
portunidades en toda la zona, y 2) porque causas de caracter ftsico de Ia zona. an 
a(misma y proyectos do ayuda condicionaron la distribuci6n de la poblacin en 
las zonas de colonizaci6n de dichas provincias. 

Los sectores de Todos Santos y Villa Tinari no encierran por cierto las 
colonias mis antiguas de la zena. Con todo, ban pasado por tree etapas hist6ri-. 
cas que conformarl'an, tambitn, los procesos de las demis dreas estudiada de 
la zona do colonizaci6n del Departamento de Cochabamba. 

Estas etapas sertan: 1) El comienzo de la colonizacion en Todos Santos al
rededor de 1920, dirigida por el Ejercito; el impulso de esta primers etapa ter
min 6 pricticamente con la guerra del Chaco; 2) En 1937, al nuevo impulso de la 
colonizaci6n en las provincias Chapare y Carrasco del Departamento de Cocha
bamba e Ichilo del Departamento de Santa Cruz, junto con la construccion de la 
carretera a Todoe Santos y los proyecto de penetraci6n vial hacia el r(o Chimo
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r y Puerto Grether, afluyeron colonizadores espontineois, especialmente hacia 
las mdrgenes meridionales, de los rios Chapare, Coni y Efre. En 1946, el cam
bio de cauce del rio Chapare con direccion al norte, cortando el camino a Todos 
Santos a unos 10 kil6metros de Villa Tunari, los desbordes del mismo rio en 
1948, que afectaron a los asentamientos aledafios aL tramo del camino, aislado 
hasta Todoe Santos y el cambio de opini6n sobre el ingreso de un camino de pe
netracitn hacia el rfo Chimore conformaron una barrera para el incremento de 
la coloniraci6n de estas areas; 3) A consecuencia de Io expuesto anteriormente, 
m~s del 50 por ciento de los colonizadores de los sectoros de Todos Santos y Vi
lla Tunari abandonaron sus tierras -aisladas por el rfo Chapare, inundadas o sin 
posibilidades de vfas de comunicacion-, y se fueron en busca de tierras hacia el 
norte de la Provincia Chapare hasta organizar los asentamientos que se encuen
tran actualmente entre el rfo Chipiriri y el rl'o Nuevo Chapare. Esta tercera e
tapa, auto-dirigida, ha dado lugar a la formacion de un nuevo sector: Chipiriri. 

Antes de analizar los hechos en las tres etapas descritas, a fin de seguir 
empleando el termino "sector", so pasari a agrupar las colonias objeto del pre
sente informe bajo dicha denominaci6n. Hasta 1954, los asentamientos alrededor 
de Todos Santos y los de las riberas meridionales de los rios Chapare, Coni y 
Efre dependfan directamente de la Comisin Nacional del Chapare, quien nombra
ba un Corregidor para cada asentamiento. El seflor Corregidor se encargaba de 
repartir los lotes y trasmitir las disposiciones de la Comisi6n. Pero, a partir 
de ese afto, los asentados en est-as .reas, despues de convocar a una Asamblea 
General, determinaron formar en cada asentarniento un sindicato, agrup~ndolos a 
su vez en una Sub-central Campesina. Dieron este paso en vista de que gran par
te de la autoridad de la Comisi6n -como el otorgamiento de tierras-, pas6 a ma
nos de los jueces agrarios que llegaron a la regi6 n despues de la Reforma Agra
ria, y porque, seguln manifiestan, a trav's de los sindicatos y la Sub-central Cam
pesina pod~an conseguir m~s dentro de las nuevas estructuras de gobierno en el 
pals. 

Ast,pues, el 17 de octubre de 1954 se cre en Todos Santos la Sub-central 
Campesina del Chapare, y se di6 pomesi 6 n a su directiva. En 1956, los asentados 
en las riberas meridionales de los rfos Chapare, Coni y Erie se separaron de es
ta Sub-central Campesina y formaron los Sindicatos Unidos de las Bandas del 
Coni y Chapare, quo actualmente se denominan "A sociaci6n de Productores, Puer
to Aurora-Agrigento". 

De esta manera, la Comision Nacional del Chapare, llam6 Sector de Todos 
Santos a los sindicatos que quedaron en dicha Sub-central Campesina y que son: 
TerraplBn, Todos Santos Viejo, Ibarecito, Nuevo Colomi y Bajo, Centro y Alto 
Carahota. Los que se separaron de la Sub-central Campesina en 1956, forman 
el Sector de Villa Tunari, y son los sindicatos de Puerto Aurora (Lobo Rancho), 
El Carmen (M6ndez Rancho), La Victoria (Villa), Central Busch, Colonia Busch 
(Ibuelo-nlibuelo) y Agrigento A y B. 

La autoridad en cada asentamiento sindical de estos dos sectores, desde 
la creaci6n de los sindicatos, es doble. Cada asentamiento, tiene un Corregidor 
nombrado par la Comision Nacional del Chapare y una directiva sindical, cuyo 
Secretario General -nombrado por votacion popular-, tiene m.s autoridad que el 
seffor Corregidor. Asimismo, en el Sector de Villa Tunari existo un li'der mxi
mo uera de las autoridades de los sindicatos y de la Comisi6n. 
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SECTOR DE TODOS SANTOS 

Todos Santos, fundado en:l9l0, constituy6 por mucho tiempo uno do los
 
principales puertos de contacto con el Departamento del Beni , La colunizacion
 

6alrededor del puerto, que comenz par el aflo de 1920, conform6 el pueblo, y so
lamente se lo vi6 decaer y hasta casi desaparecer a partir do los desbordes del 
rio Chapare en los afos 1946 y 1948. De los 3. 000 habitantes que Ileg6 a tener 
antes de los desbordes del rio Chapare, actualmente no quodan sino aproximada
mente unas 300 personas, de las cuales la mayorta querrfan iree del pueblo par 
las dificultades quo representa vivir casi completamente atslados. 

El coronel Federico Romdn, almando de 700 soldados del 7* de Infanterfa
 
(zapadores), comenz6 a fines de 1920 a ingresar a la zona con una senda de pe
netracitn que solamente liegaba hasta Parajti (antes de Villa Tunari), y a des
montar tierras pare su obra do colnizacton,
 

Posteriormente, durante la guerra del Chaco, so determin6 construir al
 
camino Cochabamba-Villa Tunari a cargo de una compadfa Yugoeslava, Brozo
vic, y un Astillero Militar.
 

El General Roman comenz 6 su obra de colonizacion, preparando, on cuan
to pudo, la llegada de los colonizadores. En Todos Santos, cre6 un vivero quo 
sirvi6 desde el principi como base de las primeras plantaciones eatables de 
los colonizadores civiles. De esta manera, ie introdujeron en la zona el culti
vo de la coca, del cacao, del cafe y de algunos irboles frutales coma el palto, 
el naranjo, la lima, etc. Los primeros colonizadores civiles recibieron conce
siones de terrenos mayores de 100 hectareas, especialmente sobre la senda Vi
lla Tunari-Todos Santos. Estos colonizadores, quoen principto usaban bastante 
nd-nero de peones, venidos espectalmente de los valles de Cochabamba, fueron 
loo quo posteriormente hicieron una obra de colonizacion repartiendo sus propie
dades entre sus peones conocidos. Estos Altimos, con extensiones de tierra ge
neralmente alrededor de las 10 hectireas, son los colonizadores m~s antiguos 
quo aun estgn aaentados en este sector. 

Despues de la Guerra del Chaco y la terrninacio'del camino Cochabamba-
Todos Santos, mucha gente fue a trabajar a la zona y, despues de algmn tiempo, 
procur 6 conseguir un lote y quedarse coma colonizador. Durante esta epoca, co
menzaron, tambien, a surgir en la provincia Chapare nuevos ststemas de contra
taci6n y trabajo, especialnenteo relacionados con la produccion de coca, y los 
terrenos a ambos lados del camino Villa Tunari-Todos Santos se poblaron de co
lonizadores con pequeftos terrenos. El Sector prosper6 entre los aflos 1942 -aflo 
on quo se termin6 de construir el puente Iransbordador sobre el rio Espfritu 
Santo, al frente de Villa Tunari-, y el anto 1946. A partir de esta 4ltima focha, 
dichos asentamientos se despoblaron casi completamente a causa de los desbor
des de los rfos Chapare y Carahota y sus cambios de caucee hacia el norte, cor
tando el camino Villa Tunari-Todos Santos kn los kilometros 24, 19, y 16;el rfo 
Chapare cort6 el camino on el kil6metro 24 en 2 kilometros de extension. As(, 
pues, los colonizadores de las pequefias colonias ubicadas sobre este tramo y 
los asentados on Todos Santos Viejo eIbarecito tuvieron quo salir del Sector, e 
ir a buscar tierras mas altas y con posibilidades de camino eatable. La mayor 
parts de estos colonizadores se fueron al actual Sector de Chipiriri. Muchos 
m~s tuvieron quo salir en 1948 debido a la segunda inundacion del rfo Carahota 
quo afect6 a los asentamientos de Terraplen, Nuevo Colomi y Centro, Bajo y Al
to Carahota. 
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Con todo, muchos colonizadores de este Sector, pese a las inundaciones 
de los toes do la region y haber quedado aislado el Sector, se quedaron en sue 
tierras, ya porque no fueron inundadas completamente o ya par que no tenfan 
gnimo de buscar nuevas tierras despues de haber vivido muchos arias en la re
gi n. Asimismo, muches se quedaron con la esperanza de que el ro Chapare 
vuelva a su cauce; es ms, hicieron algunos trabajos para ello. 

Adem~s del rp-tiro de Los colonizadores hacia el Sector de Chipiriri, mu
chos iueron en busca de tierras al sur del r1o Chapare, incrementando la colo
nizaci6n del Sector de Villa Tunari-Puerto Aurora. 

En 1921, antes de la terminacl6n-del camino Cocheiamba-Todoe Santos, 
Ilegaron a la region colonos extranjeros provenientes :.e Italia. El General Ro
man lee otorgo tierras y ayuda en la misma forma que a Los colonizadores clvi
lee de Todos Santos. Los colonizadores italianos estaban situados en el tramo 
de La senda Villa Tunari-Todos Santos. Los que quedan de esta antigua coloniza
ci 6 n extranjera en Todos Santos manifiestan que tuvieron que dejar la agricultu
ra alrededor de 1925 par la faLta de mano de obra, principalmente para Las cose
chas. Actualmente, los que quedan no se dedican a la agricultura. 

SECTOR DE VILLA TUNARI - PUERTO AURORA 

Las perspectivas de la construcci6n del camino hacia el ro Chinori par
 
el sur del rto Chapare, alrededor de 1937, y la promoci6n de la colonizaci6n en
 
Las provincias Chapare y Carrasco del Departamento de Cochabamba y la Pro
'incla Ichilo del Departamento de Santa Cruz hicieron afluir colonizadores civi
lea que segulan las obras de pre-colonizaci6n de parte del Ejercito en las greas
 
de los rfos Ilibuelo, Coni y Erie.
 

La colonia, German Busch, que so encuentra entre los does Ibuelo y Coni, 
y la Central Busch -creada con el prop'sito do ser el centra de la colonizacion 
de este Sector, que se encuentra entre los rfos Coni y Erie, recibleron los prime
roe colonizadores entre los arias 1938 y 1940. 

Los colonizadores de estas colonias, esperanzados con el proyecto del ca
mino hacia el ro Chimor6 el cual tenifa que pasar par la Central Busch, comen
zaron a buscar tierras hacia Todos Santos, par el sur del ro Chapare, pensando 
que con el tiempo podrian abrir caminos ramales hacia sue nuovos asentamien
toe, De este mode, se conformaron las colonias de La Victoria, El Carmen,Puer
to Aurora y hasta La Jota que era propiedad particular. 

Las inundaciones del rfo Chapare, anotadas anterlormente, hicieron afluir 
a este Sector a m~s colonizadores, especialmente a Puerto Aurora, El Carmen 
y la Colonia Busch (Ibuelo). Con todo, touchos colonizadores convencidos que los 
cambios de parecer sobre la red caminera en la zona dejaron el sector y so fue
ron a otras greas con mis posibilidades en este sentido. Asf, pues, este Sector fue 
decayendo entre 1950 y 1958. Empero, este sector era uno de los ma's poblados 
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de la zona general del Chapare y su produccion de coca era una de las que re
presentaba mayores impuestns al Gobierno. Basados en estos dos hechos en 1960 
Los dirigentes de Los Sindicatos Unidos de las Bandas del Coni y del Chapare (ac
tualmente Asociacion de Productores Puerto Aurora-Agrigento) organizaron co
misiones para pedir al Gobierno te emplee parte del irnpuesto de la coca en la 
construcci6n de un camino central que pase por todas las colonias de tste Sec
tor. Con las primeras esperanzas obtenidas por la Comisi6n, volvieron a Ilegar 
mucbos colonizadores espont~aeos a pedir tierras en el Sector, tanto que a par
tir de 1960 repoblaron la Central Busch, que haba quedado prhcticamente aban
donada. 

En el mes de abril de 1962, viaj6 a la ciudad de La Paz otra comision con 
el prop6sito de plantear el uso del irnpuesto de la coca para la construcci6n del 
camino prometido. Para ello, estos sindicatos hiciaron un censo agropecuario, 
haciendo hincapie en la produccion de coca en la zona V la cantidad del impues
to quo se recauda en Agrigento. En si'ntesis, exig(an que todo el impuesto do la 
coca se lo destinara a la construccion del camino. Asinismo, la misma Comi
st&n pidl al Gobierno ayuda para la construccton de escuelas y la creaci'n do 
postas sanitarias.Es de notar que los colonizadores de este Sector estgn dis
puestos a colaborar a la accton gubernamental con su propia mano de obra, tan
to en la construccion del camino como do las escuelas. 

En 1948, el propietario de La Jota, propiedad aislada entre los ri'os Cha
pare y Chimore, comenz6 a vender part. de sus tierras a mineros del Departa
mento de Oruro para colonizar la zona. Las transacciones las hicieron en las 
mismas minas con arregLos de pago e hipoteca con el Banco Minero en la ciudad 
de La Paz y con el Banco Agricola de Cochabamba. 

En 1948, Llegaron a Villa Tunari 43 familias de mineros con destino a La 
Jota, donde habian comprado sus respectivos lctes a Ba. 400.-- por hect~rea con 
escrituras p~blicas. En este mismo aftlo, a la llegada de los colonizadores mine
ros, el rio Cl.apare desbord6 nuevamente, cortando definitivamente el camino 
troncal Villa Tunari-Todos Santos. Asif, puos, estos colonizadores so vieran per
judicados desde el principio. Uno de estos colonizadores mineros manifiesta lo 
siguiente: 

"Noe prometieron habiLitar un camino trazado por el Ing. Salinas. Esto 
fue en 1949. Pero la ca'da del Gobierno Hertzog no di6 Lugar a ello; quedamos 
aislados a merced de Los bgrbaros. Mi seflora esposa estuvo junto a mn en La 
Jota. Actualmente estS muy enferina a causa de los sufrinientooquo tuvimos; 
el mdico indic6 que salga de la zona. Yo pienso permanecer en La Central para 
costear el tratamiento de mi esposa. Tengo un hijo que trabaja*L'a conmigo en La 
Jota; hago notar que tuve otro hijo adoptivo que muri6 en manos de Los bgrbaros,. 

Casi todos Los mineros abandonaron La Jota despugs de un aflo de asenta
niento por el aislamiento econ6mico, pese a las buenas condiciones agrol6gicas 
de la zona, Los pocos que quedaron en La Jota tuvieron que abandonar sus tie
rras por los ataques de los indios. Actualmente, La Jota estd abandonada y sue 
illtinos colonizadores pidieron tierras a Los*Sindicatos Unidos do las Bandas 
de los rfos Coni y Chapare. 

19!
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n. 	POBLACION 

A. 	 CAMBIO Y DISTRIBUCION DEMOGRAFICA
 

El cambio demogr~fico de las colonias de los sectores 
de Todos Santos y'Villa Tunari, dosde sue altos de fundacitn hasta abril de 1962, de acuerdo a los 
datos obtenidos, serfi el siguiente: 

SECTOR TODOS SANTOS 

CUADRO N ° XXX 

CAMBIO DEMOGRAFICO DESDE EL AIRO DE FUNDACION DE LAS COLONIAS
DEL SECTOR TODOS SANTOS, HASTA ABRIL DE 1962, CHAPARE, 1962. 

(No se incluyen los datos de Alto Carahota) 

Nombre de Afilo de fun- N de fam- Nuniero de fami
la colonia daci6n. 	 lias, prime- Notas generales lias abril 1962 

ros 10 meses 

Terrapln 1921 
 45 
 53
 

Nuevo Colomi 1920 9 En 1936 habian 20 
familias 13
 

Bajo 	Carahota 1944 - Era una sola propie
dad con 600 hectdreas 22 

Centro 	Carahota 1953 Fueron llegando poco 
a poco 12 

Ibareeito 1931 
 5 En 1936 habfan 40fa
milias 12
 

Tddos Santos 
Viejo 1918 
 15 
 12
 

Banda de Todos 
Santos 1948 15 12 

Total Actual 136 
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CUADRO No XXXI 

CAMBIO DEMOGRAFICO DESDE EL AIO DE FUNDACION DE LAS COLONIAS 
DEL SECTOR VILLA TUNARI, HASTA ABRIL DE 1962, CARRASCO, 1962. 

(no so incluyen Los. datos de Agrigento A y B) 

Nombre do Ia Aflo do fun- NO do fami- NO do fa
colomia dacidn lias, prime- Notas generals. milias, 

roe 10 meses abril 196Z 

Puerto Aurora 1937 7 
. " 

En 1945 hab(an 36 
familias. 

22 

El Carmen 1937 40 	 53 

La Jota 1948 43 	 Los colonizadores 0 
salieron en 1958 

La Victoria 1937 Nota 	 Los primeros coloni- 86 
zadores fueron solda
dos (70), no habfan ci
viles. 

La Central 1937 Nota 	 Los primeros fueron 60 
90 soldados. Estaba 
despoblada entre 1949 

y 1958 

Colonia Busch 1937 40 	 300 

Total Actual 521 

Aclaraciones g•ne'rales a los cuadros de cambio demogrifico. 

La densidad demogrifica de las colonias del Sector Tddoo Santos en abril 
de 1962 no muestra un cambio significativo deede sus aftos de fundacion. Esto 
se debe al abandono de las colonias despues de 1946, como consecuencia de las 
inundaciones de los rfos Chapare y Carahota y el aislamiento de la region. Al
canzaron su mayor densidad entre los aftos 1940 y 1945. Actualmente este Sec
tor sigue despobldndose, y sus colonizadores estin pasando principalmente a 
los Sectores Villa Tunari y Chipiriri. 

El incremento de la poblacion del Sector Villa Tunari so debe a lo siguien
to: 

a) Los colonizadores af~ctados por las inundaciones del rio Chapare pa
saron a este Sector, a partir de 1946. 

b) La perepectiva de camino, por Iaaccion do los lideres de los sindica
too unidos de este Sector, atrajo colonizadores del inte-rior entre 1958 y 1962. 
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Hay que notar que hasta 1958, hubo on el Sector de Villa Tunari una mi
graci6n Ioctl , especizllmente hacia 1a Colonia Busch, aituada en terrenos al
tos y con mas fMcil acceso a Villa Tunari. Muchos colonizadores de Puerto Au
rora, El Carmen y sobre todo La Jotase fueron a la Colonia Busch. El proble
ma adicional de La Jota fue el ataque de los birbaros, que en 1958 caus6 el a
bandona, total de esa colonia.-

La senda abierta fltimamente par el Coranel Epifanio Rios, desde Puerto 
Grether hasta La Central esti.atrayendo a mds, colonizadores del Interior y do 
otros sectores de la zona. 

B, PROCEDENCIA 

E'L Lugar de nacimiento y procedencia de los primeros colonizadores de as
tos sectores, fue principalmente et Valle de Cochabamba. Uno do los lugares
del Departamento de Cochabamba de donde hubo mayor afluencia de colonizado
res es Colomi. Otros lugares importantes en este sentido son: Punata, Sacaba, 
Quillacollo, Vinto, Mizque, Aiquile y Cliza. La primera etapa de colonizactli 
del Chapare, en general, se la realize casi exclusivamente con gente do los Va
lies de Cochabamba, adem~s de soldados quo procedian de varios lugares del 
pats. 

Estos primeros colonizadores, en la mayorfa de las colonias de estos dos 
sectores, en sue lugares de procedencia, fueron agricultores. Coma excepcio
nes a ello, eastn las colonias Terraplenn, La Jota y La Central. En las colonias 
Terraplen y La Central, los primeros colonizadores fueron soldados y, Laen 
Jata, mineros. 

En la actualidad, de acuerdo a una muestra de aproximadamente el 20 par
ciento de los pobladores de ambos sectores, el lugar de procedencia y nacimien
to de los asentado serfa el siguiente: 

m-------- m---------------------------
Alti- Valles N.S. N.S. Ciuda- Exte- Nacidos Sinpiano Yungas Llanos des rior colonia datos 

SECTOR TODOS
 
SANTOS 1 29 3 6 1 3 
 1 

SECTOR VILLA 
TUNARI 13 156 Z 10 8 4 2 1
 

De acuerdo a estos dates, aproximadamente un 75 par ciento de los cola
nizadores de amboa sectores son procedentes de Los Valles. A ms de La Jota, 
no existe otra colonia donde haya habido mayor concentraci6n de colonizadores 
mineros; con todo, coma se dijo, la mayorfa do estos mineros sail6 de La Jota 
despu's de un aflo de asentamiento. 
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Algunos colonizadores, a m~a de sue lugares de nacirniento y la colonia 
misma donde estgn asontados, ban vivido en otros lugares, realizando algun ti
po de trabajo. Los datos recogidos a este-respecto, de 43 entrevistados en el 
Sector Todos Santos y 196 en el Sector Villa Tunari, nos presentan el siguiente 
panorama: 

Altipla- Valles N.S. N.S. Ciuda- Exte- TOTAL 
no Yungas Llanos des rior 

SECTOR TODOS 
SANTOS
 

Tipo de Trabajo 

Agricultor 6 1 1 1 1 .:I0
 
Obrero ,2 * 3
 
Comerciante 2 , 2
 
Minero 1 1
 

TOTAL 10 7
 
SECTOR VILLA
 

TUNARI
 

Tipo de trabajo, 

Agricultor 1 16 30 25 . . 74
 
Obrero 3 7' 2 1 17 2 32
 
Comerciante 1 2 3
 
Minero 3 1
2 	 6TOTAL 	 7 26 32 26"... 22 .. 215
 

7----176------------ -- U -	 1 

De los colonizadores quo han vivido en algn lugar fuera de sue lugares 
de nacimiento antes de llegar a la zona, ms omenos entre el 20 y el 25 por 
ciento han trabajado como obreros, comerciantes omineros; de astos, la mayo
rfa fueron obreros. 

Es de notar quo gran parte de estos colonizadores no se asentaron en las 
colonias en quo viven actualnente al venir a la zona, sino que primeramente pa
saron por un proceso de trabajo, como peones temporales, especialmente, para 
el cultivo de la coca. 

C. CARACTERISTICAS 

COMPOSICION 

Las familias m~s txpicas on estos dos sectores estgn compuestas por 3,5 
miembros,n~unero menor quo en otras zonas de colonizaci6n del pais. Este he
cho puede deberse a quo parte de la famila de estos colonizadores, al menos 
los hijos mayores, estgn viviendo con sue parientes en el Interior. Los mismos 
colonizadores manifiestan quo, no existiendo on sue colonias escuelas, mandan a 
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a sue hijos a los centros poblados de la misma sona (Todos Santos, Villa Tuna
ri) o a sue pueblos de procedencia. Tambien, no todoe est~n con sue esposas. 

En 1,3 primeras etapas de la colonizaci6n de esta zona, se organizaron 
asentamientos con colonizadores oriundos de un mismo pueblo. A traves de los 
acontecimientos seflalados anteriormente, se fueron mezclando. 

La cooperaci6n que se nota entre Las colonias, especialmente del Sector 
de Villa Tunari, se debe a que sue colonizadoree proceden en general del Valle 
de Cochabamba. Esta cooperaci6n se traduce en ayuda mtua personal y comu
nal. Cabe notar que no han habido conflictos con Los mineros llegados en 1948. 
Esta homogeneidad cultural se manifiesta tambien con la formaci6n de la Union 
de Productores Puerto Aurora-Agrigento y sue proyectos de desarrollo do la 
zonao 

EDAD Y SEXO 

Un panorama de la poblaci6n en edad y sexo, con Los 239 entrevistados,
 
de Los doe sectores estudiados se muestra a travs de la grifica NU'noro 6.
 

Consideraciones a la grfica de poblaci6n por edad y sexo: 

a) Los hombres predominan en estas colonias; diferencia quo se nota mas 
entre los adultOo. 

b) Resalta el hecho de que entre Las edades pre-escolares el ndmero de 
nifios de ambos sexos es el grupo predominante. Si en estos sectores se sigue 
desarrollando la colonizaci6n, tendrfa que encararse el problema escolar. 

c) El grupo entre Los 7 y 15 aftos, ingresarin dentro de poco a la fuerza 
de mano de obra en la zona y, por lo tanto, constituye tambign un potencial de 
colonizadores que hasta ahora no tienen otra perspectiva. 

d) En el grupo entre los 16 y 19 aftos, habfan 11 que eran jefes de familiar 
Este dato muestra la tendencia que existe en la zona no solamente de casarse 
jovenes, sino tambien de constituirse como coLonzadores. 

e) El grupo predominante de Los jefes do familia estA entre los aftos 20 y 
29. 

f) La futura presi6n demogrdfica en la zona representa ya al Gobierno un 
problema de dotacion de servicios, especialmente en caminos de acceso, escue
las y salubridad. El incremento de la poblaci6n en la zona, como se seiial6 an
teriormente, agravarg mucho mas en el futuro este problema. 
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~GRAFICA"NO 6. 

PIRAMIDE DE POBLACION POR EDAD Y SEXO DE LAS 
FAMILIAS DE 239 ENTREVISTADOS EN LOS SECTORES 
DE TODOS SANTOS Y VILLA TUNARI, PROVINCIAS CHA'-
PARE Y CARRASCO, COCHABAMBA, 1962 
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ESTADO CIVIL 

Pot .a muestra recogida en los dos sectores, se presentardn los datos 
del estado civil. 

CUADRO N' XXXII 

ESTADO CIVIL DE Z39 JEFES DE FAMILIA Y SUS ESPOSAS EN LOS SECTO-
RES DE'TODOS SANTOS Y VILLA TUNARI, COCHABAMBA, 1 9 6 2 

ESTADO CIVIL HOMBRES MUJERES 

Casados 193 183 

Solteros 36 

Viudos 9 2 

Sin datos 1 ' 8 

TOTAL Z39 193 

CUADRO NO XXXIII 

ESTADO CIVIL DE LOS HIJOS DE LOS 239 ENTREVISTADOS EN LOS SECTO-
RES DE TODOS SANTOS Y VILLA TUNARI, COCHABAMBA 1 9 6 2 

(16 afnos o mas) 

ESTADO CIVIL HOMBRES MUSERES TOTAL 

Casados 7 6 '13
 

Solteros 24 20 44
 

TOTAL 31 26 57
 

Nota: El nu-mero total de los hijos de los 239 entrevistados ea de 371. 

Consideracires sabre el estado civil: 

a) Se consider6 en Los cuadros coma matrimonio la uni 6 n libre,. 

b) Aproximadamente el 80 por ciento de los entrevistados' en etoe dos 
sectores estaban casados. 

c) De los hijos de 16 aftos o mis, aptoximadamente et 23 por ciento es
tgn casados. 



En la zona, 'coma so dijo, tienden a casarse j 6venes. Los colonizadores 
manlfiestan que un hombre en la zona muy diftclmente puede vivir y trabajar
sin esposa. Cabe notar, ademds, que la mayor parte de Los entrevistados se 
casaron en las mismas colonias de estos doe sectores. 

SALUD 

1. Algunos aspectos culturales pertinentes a la salud. 

La vivienda. El tipo do vivienda m&s usado en ambos sectores os el de 
una case ms omenos estable, ventilada y construtda con los materiales de la 
zona. El techo con tejamanil, estg sostenido par horcones; las paredes en ge
neral son de tablones, ast como el piso, Hay que notar queen la mayor parte
de estas casa-viviendas se duerme en el entretecho, constituyendo este el cuar
to principal; el de abajo se emplea coma cuarto de almacenaje, donde se coloca 
la prensa de coca. 

Se nota en las viviendas de esta zona una pequefla construccign separada,
destinada a la cocina. En este lugar, que tiene las mismas caracteristicas de 
construccin de la casa-vivienda, tienen sue utensilios, su fog6n y la mesa don
de hacen sue comidas. 

El estado de las viviendas y de las casa-cocina, en cuanto a la higiene se 
refiere, deja mucho que desear. Sin embargo, el hecho de quo duermen en el 
entretecho, que de par ot es ventilado, disminuye el sentido de cuarto redondo 
de otras regiones. 

En toda esta regi6n, hay bastante agaa para use dom~stico; incluso las
 
colonias y los mismos lotes estgn uituados cerca de rtos, arroyos y norias.
 
Ademrns, 
 se nota cierto cuidado de los lugares de donde lagente se provee de
 
agua.
 

En general, los colonizadores de estos sectores no tienen en sue Lotes lu
gares especiales para la cria de animales, 

Cabe notar que en la colonia Busch existe una fibrica de tejas que et 
comenzando a suministrar sue materiales a varios colonizadores del Sector de 
Villa Tunari. Asirnismo, ctros est~n levantando casasem&s grandee y mejor 
constru.da s. 

Algo que mantiene una major apariencia en las viviendas de esta regi6n 
es el patio para secar la coca. Este patio muchas veces es de madera, perot,
 
en general, es de tierra apisonada, sobre La cual, cuando so tiene que secar la
 
coca, se colocan carpas.
 

La dieta. Consumen principalmente Los productos do sue lotes, entre Los 
quo estn elarroz, la yuca, el pltano, el matz y grboles frutales. Aumentan mu 
dieta con la caza, especialmente del jaball', no dedic~ndose mucho a la pesca.
Algunos crian ayes para el consumo domestico. 

http:constru.da
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El tipo de comidas quo preparan es en su forma semejante a la del Valle 
de Cochabamba, aunque adaptado a las circunstancias de la zonao 

No cultivan ni consumen legumbre. La calidad general de la dieta es ca
rents de proteteas. Esta dieta hace mi.s susceptibles aloe colcnizadores a con
traer enfermedades, teniendo en cuenta qua su trabajo diario exige mayor n 4 
mero de calorfas. 

Considerando quo el colonizadox en esta mona no se preocupa mucho en su 
alimentaci6n sino mrs bien en la procura de m~s dinero, convendrfa ayudarlos 
con un programs de mejoramiento del hogar. La acci6n de ayuda en esta zona, 
en cuanto al mejoramiento de la dieta, puede dar buenos y prontos resultados 
con un programa sencillo de educacion y direccidn del hogar y de la finca. 

2. Incidencia de la enfermedad. 

El mayor nilimero de las familias entrevistadas en ambos sectores no te
nfa miembros enfermos antes de lRegar a la zona. Una vez ,sentadoe en el Sec
tor de Todos Santos, de 43 familias entrevistadae,38 tuvieron aiguna vez rniem
bros enfermos, y en el Sector de Villa Tunari, de 196 familias entrevistadaa 150 
tuvieron alguna vez miembros enfermos. 

Se registraron los siguientes tipos principales Ate enfermedades (ndmero 
y forma de incidencias). 

CUADRO NO xxxiv 

TIPOS DE ENFERMEDADES OUE PADECIERON, MIEMBROS DE LAS FAMI-

LIAS ENTREVISTADAS EN LOS SECTORES DE TODOS SANTOS Y VILLA TU-


NARI, PROVINCIAS CHAPARE Y CARRASCO, 1962
 

Tipos de Enfermedades Sector Sector 
Todos Santos Villa Tunari 

Intestinales (solo) 9 3 
Paludismo (solo) 12 35 
Bronco-pulmonares (solo) 4 18 
Fiebre amarilla (solo) a 3. 
Intestinales, paludismo 4 8 
Phludismo, bronco-pulmonares • 2 25 
.intestlnales, bronco-pulmonares 4 
Int,3stinales, fiebre amarilla 5" 
Pa.udismo, fiebre amarilla 6 
Br~mco-pulnonares, fiebre amarilla '7 
Otras 4 36 
Sin datos 1 

Total personas -38 . '150 



Haciendo'una'efntesis del cuadro anterio,'el nmero de casospara cada 
enfermedad serfea el siguiente: 

Niimero.de casoe. 

Tipo de enfermedad Sector Sector 
Todos Santos Villa Tunari TOTAL 

Intestinales 13 20 33 

Paludismo 18 74 92 

Bronco-pulmonares 6 54 60 

Fiebre Amarilla 2' 21, 23 

Otras 4 36 40 

S'm datos 1.. 

Total casos 44 205 249 

De acuerdo a los datos recogidos, se nota en ambos sectores que las en
fermedades predominantes son el paludismo y las bronco-pulmanaree. Asimis
mo.se nota que la-incidencia de enfermedades intestinales es menor en cornpa
raci6n con otras colonias del Departamento de Santa Cruz. Esto puede atribuir-
Be a que en esta zona el agua potable estg ms al alcance de los colonizadores. 

Conviene notar tambien que Los casos de eniermedades bronco-pulmona
res no fueron todos contrafdes en la zona, sino que casi Ia mitad de las familias 
que tuvieron miembros con esta enfermedad la traj o desde sue lugares de 
procedncia. Astambin, en el Sector de Villa Tunari, de los que Be enferma
ron con paludismo, aproximadamente el 10 por ciento Io trajo desde sue lu
gares de procedencia. 

De las 188 personas de Ia muestra en ambos sectores que sufrieron algu
na enfermedad, 105 consultaron al m6dico, 4 al curandero, 23 a familiares, 34 
no consultaron a nadie y 22 a sue vecinos. Aunque no existe medico permanents 
en las colonias do ambos sectores, la mayor parte dice haberle consultado. A 
este respecto, se aclara quo, en general, Hlaman medico a un sanitario o farma
c~utico. Con todo, txiste un medico que peri6dicamente recorre, especalmente,
el Sector de Villa Tunari. Los colonizadores de este Sector manifiestan quo Ou 
presencia, aunque significa para ellos una gran erogaci6n, es de mucho benefi
cio.
 

En el Sector de Todos Santos, existe un sanitario dependiente de la unidad 
militar; asimismo, viven en el pueblo dos enformeras misioneras. Cabe anotar 
que una de las enformeras misioneras estg realizando una campafia contra los 
brotes do anemia, 

Los colonizadores de estos sectoree manifiestan Ia necesidad imperiosa 
de la creacion de postas sanitarlas y personal medico permanentes.. 
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A pesar del panorama presentado, La mayorfa de Los entrevistados en es
too sectores de colonizaci6n manifiestan que en la actualidad el estado de a sa
lud en sue familias es bueno. Solamente aproximadamente el 10 por ciento de 
la muestra contesta que al estado de la salud en sue familias en la actualidad, 

.es malo. 

3. Datos generates sobre natalidad y mortalidad. 

No so han llevado en las colonias de los doe sectores en estudio ningfn
control sobre la natalidad y la mortalidad., de aht que Los datos que se presen
tan ae refieran solamente at afto de 1961 y son aproximadoe y parciales. 

Uno de los lideres del Sector de Villa Tunari manifiesta que son mis los 
niflos que mueren que Los que quedan vivos, y aflade, "Esto podria deberse a la 
falta de medicos en la zana y a falta de orientaci6n " . 

De acuerdo a los datos recogidos en la Colonia Busch del Sector de Villa 
Tunari, el aflo pasado hub o 71 nacimientos entre 666 familias. Calculando 
a 4 miembros por familia, o sea 2. 500 personas, -1 ndice de natalidad seria 
aproximadamente del Z,8 por ciento, y el rndice de morZ-!idad (54 muertos el
 
aflo pasado), aproximadamente del 2,2 por ciento. Aunque no se tenith, datos
 
completos de las demos colonias, este panorama se puede extender en general
 
a ambos sectores.
 

No cabe duda quo un programa materno-infantil subiria el Indice de cre
cimiento vegetativo; asimismo, contribuirta a ello la mayor estabilidad en la
 
vida familiar.
 

LENGUA 

En el Sector de Todos Santos, casi la mitad de los entrevistados hablan 
en sus casas como lengua principal, el espaflol. La otra mitad habla qudchua, 
y solamente un entrevistado habla el aymara. En el Sector de Villa Tunari, a
proximadamente el 28 por ciento do los entrevistados (196) hablan el espafiol 
en sus casas como lengua principal; Los domes hablan el qudchua. Solamente 
un entrevistado manifesto hablar el aymara. 

En ambos sectores, la mayorta do los entrevistado habla otra lengue a 
mae de la que hablan principalmente en sue casas. Vale decir, que son bilis
giLes: quechua-espafiol. 

En las reuniones de colonizadores, Los comerciantes o sindicalizados,
acostumbran a hablar en qudchua. As' tambien, tratan en esta longua sue nego
cios con Los comerciantes que Ilegan a la zona. 

ESCOLARIDAD 

El estado de La escolaridad entre Los colonizadores de'estos sectores so. 
puede ver a traves de los siguientes datos do la muestra. 
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CUADRO N XXXV 

GRADOS DE ESCOLARIDAD DE LOS 3 EFES DE FAMILIA ENTREVISTADOS, 
(239), ESPOSAS E HLTOS EN LOS SECTORES DE TODOS SANTOS Y VILLA TU-

NARI , 1 9 6 2 

Gradoe de Personas cam Personae sin Sin datos TOTALES 
escolaridad instruccion instrucci 6 n 

Jefe Eapo- Hijos Jefe Espo- Hijos Jefe espo- hijos 
Sao ao sa. 

Sector TO-

DOS SANTOS
 

PRIMARIA
 
11 - 3ro. 14 3 13 30 :
 
4" - 6to. 8 1 3 12,
 

SECUNDARIA 
1*-Zdo. I I2 
3o-6to. 1 1 

PROFESIONAL I 1 
Sin instruccio'n 17 27 2 46 
Sin dato 1 1 28, •30 

TOTALES 25 5 16 17 27 2 1 1, +28 '122 

Sector VILLA 
TUNARI
 

PRIMARIA 
11 - 3ro. 61 Z3 36 ." . , 120 
o4 - 6to. 29 4 9 42, 

SECUNDARIA 
1 ° -Zdo. 
Sin instrucc. 
Sin dato 
TOTAL 

2 

9Z 27 45 

102 

102 

125 

125 

29 

29 

.. 

.• 
2 

, 
--

. 60. 
0."

2 
256 

62 
48-

TOTALES 
Ambos sec
tores. 117 32 61' 119 152 31 3 1 :88" 604 

--------------------------------------------------- .... 

El cuadro anterior se complemontarfa con el estado de la a)(abetiza
ci6n en las famillias de los entrevistados. 
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CUADRO No XXXVI 

ALFABETIZACION DEL JEFE DE FAMILIA, ESPOSAS E HI3OS EN 239 FA-
MILIAS EN LOS SECTORES DE TODOS SANTOS Y VILLA TUNARI, 1 9 6 2 

Sabe leer y No sate leer Sin datos TOTALES 
escribir ni escribir 

Sector 
TODOS SANTOS 

Jefes 25 18 "43 

Esposas 5 .27 1 33 

--- __a--3---.---14.4 

TOTALES 62 _ 59 1I 12 

Sector 

VILLA TUNARI 

Jefes 87 105 4 196 

Esposas 27 12Z 3 152 

Hios 80 54 134 

TOTALES 194 281 7 482 

Total en ambos 
SECTORES 256 340 8 604 

En ambos sectores, se nota muy marcadamente la falta de escolaridad su
perior a la primaria, tanto en jefes de familia como en esposas e hijos. 

Mientras en el Sector de Todos Santos aproximadamente el 50 por ciento 
en las familias de los entrevistados estgn sin instrucci6n, en el sector de Villa 
Tunari estdn sin instrucci6n el 60 por ciento. Esto se debe a que los del Sector 
de Todos Santos pueden acudir mas fficilmente a las escuelas del pueblo do To
dos Santos. 

El estado de la escolaridad de las esposas de los entrevistados en ambos 
secto. es es muy bajo. Sabe leer y escribir casi un 20 por ciento del total de 
familia. Sin embargo, los padres de familia de estos sectores tienen mucho in
teres en que sus hijos reciban instruccion; es ms, estin dispuestos a colabo
rarles en este sentido, ofreciendo su mano de obra gratuta para la construcci6n 
de escuelas y mantener, al menos con la construccion de vivienda y el surninis
tro de alimentaci6n, a los maestros que vengan a la zona. 

Con todo, un programa de educacton fundamental deberfa, tambien, enfo
car la educacion de los adultoo. 
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C. MGIACION 

il proceso migratorio en estos dos sectores abarca mis o menos 40 a

flos. Durante esto tiempo la forma de establecimiento ue La siguiente: a) 

Deede 19Z0 hasta antes de la Guerra del Chaco, los colonizadores se asenta

ran a travs del Ejercito y concesiones de tierra a particulares; b) Despugs 

de 1936, con los trabajos de la carretera Cochabamba-Todos Santos y Ia pol(

tica de colonizaci 6 n del Presidente Busch, muchos campesinos de los valles 

do Cochabamba ingresaron a la zona como peones de los antiguos asentados; 
muchos de estos peones, a trav's de sus experiencias en la zona, se fueron 
quedando como colunizadores, con lotes generalmente adquiridos de sus patro

nes y d) A pesar que en estos 6[timos aflos continda este proceso -de peon a 

colonizador-, despues de 1-)54, con la formacion de sindicatos en la zona y en 
el Interior, los campesinos van ltegando directamente en grupos organizados, 
a pedir lotes. 

Uno de los principales motivos que atrajo gran n*rnero de trabajadores 

campesinos a La zona fue La producci6n de La coca, producto de alto valor que 
podfa costear los altos fletes a Los mercados del Interior. Asf tambien, eL me
joramiento del camino en 1958 y el aLza de precios de la coca contribuy6 a la 

intensificaci 6 n de la colonizacion en ia zona. Cabe notar que despu*s de 1946 
Ia colonizaci6n de Las provincias Chapare y Carrasco del Departamento de Co
chabamba, fue espontgnea. 

Completa este panorama hist6rico La situacion socio-ec n mica en los 

lugares de procedencla de los camposinos asentados en los dos sectores en e
tudlo, a trav's de Los datos recogidos de 239 entrevistados. 

1. Situaci6n econ6mica antes de migrar a la zona. 

Es muy significativoelhechodequeenamboa sectores mns o menos el 43 

par ciento de Los entrevistados ten'an terreno en sue lugares de proceden.ia. 
Ademls, casi todos I conservan o en su propio nombre o en manos de sue fa
miliares. Estas, puss, eran pequeflas parcelas que no llenaban sue necesida
des donde cultivaban, principalrnente, papa, ma(z., trigo y legumbres. Corrobo

rando esta situacion econ6mica, solamente aprox~madamente un 14 por ciento 
de los entrevistados en ambos sectores manifiestan que antes de venir a la co
lonia eu situacion economica era buena y que pod~an negociar con dinero. 

Los motivos por los cuales Los entrevistados so animaron a salir de sus 

lugares de procedencla recalcan el predominio del motivo econ~nico. Los 
resultados del estudio a este respecto son los siguientes: 

NUmero de Personas 

Causa de migraci~n Sector Sector 
Todos Santos Villa Tunari 

Cambio Econ6imico z1 I2 
Motivos de salud 1 
Reunirse con familiares 7 23 
Esp(ritu de aventura 8 11 
Sugerencias de otras personas 2 11 
Otras causas z 28 
Sin datos 2 11 
Total entrevistados 43 196 

http:proceden.ia
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De Los datos anteriores, se nota tambien que, ademfs de la causa econo
mica, otro motivo principal para migrar a la zona es el deseo de reunirse con 
familiares. Este hecho es digno de tomarse en cuenta en vista de que Los fami-
Hares ayudan en el proceso de adaptaci6n a la zona de Los nuevos colonizadores. 
Asimismo, ms o menos eL 80 par ciento de los entrevistados llegaron a saber 
de La oportunidad de colonizacion en estas sectores a trav's de sus parientes. 
Es mas, el reunirse con sus familiares y Las posibilidades economicas del"Cha
pare" fueron las principales causas por Las que los entrevistados escogieron 
colonizar esta zona. 

Asi, pues, de Los 239 entrovistados en ambos sectores, eL 75 par ciento 
conocfa a alguien en la zona antes de asentarse. Esas personas estaban dividi
das, casi en u totailf-lad, entre familiares y amietades. 

En ointesis, estos datos muestran el papel clave quo juegan los er.lace 
familiares y de amistad, tanto en la migraci6n coma en el proceso de asenta
miento en esta colonizacion espontinea. 

2. 	 Opiniones de Los coLonizadores sobre oh medio ambiente fifeico de ha 
zona: 

Las opiniones de Los colonizadores entrevistados y sum esposas antes de 
migrar sobre las condiciones del medio ambiente ff'sico de la zona, eran en ge
neral buenas. Los datos recogidos en ambos sectores presentan el siguiente pa
norama de opini6u de Los jefes de familia antes de venir a La colonia y en ei me
mento de la entrevista: 

Nuniero de Personas 

Opini6n sobre Sector Sector 
Las condicio- Todo Santos Villa Tunari 
nes de salud Antes de Despues do Antes de .Despugsde 
de la zona. migrar migrar migrar migrar 

Buenas 17 38 81 132
 

Regulares 6 2 18 60
 

Malas 3 1 42 3
 

No saba 15 _52
 

Sin datos 2 2 3 '1'
 

Total entre
vistados 43 43 196 196 

Si gran parte de Los entrevistados no sabilan r.ada de Las condicione de sa
lud de la zona antes de migrar, en la actuaLidad se suman a Los quo tuvieron o
pinicnes favorables. En generaL, ha mejorado notablemente la opini 6 n a este res
pecto despues del asentamiento de lca colonizadores. 
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En cuanto a 1. opini 6 n de las osposas do los colonizaeares entrevistados 
en ambos sectores sobre las condiciones de salud de la zona antes do migrar, 
aproximadamente el*40 par ciento no tentan opiniones. tmpero, del total de es
posas solamente un.12 par ciento opinaron que eran malas. Con todo, parece 
quo las esposas de Los entrevistados no lan influtdo en contra de Ismigraci6n 
de sue esposos. Sin embargo, la opinion de la esposa, una vez on la zona, jue
ga un papel importante en la permanencia de los colonizadores porque, para e-
Has, os mis diftlcil su adaptacion, tanto al medio ambiente ffsico come al me
dio ambiente socio-cultural. 

La opini6 n de los jefeos de familia entrevistados sobre las condiciones de 
salud de La zona son paralelas a sus opiniones sobre el climae, ya quo Ia mayor 
parte relacionan el clima con Ia salud. Los datos recogidos de opiniones sobre 
I clima en comparaci6n a su lugar de procedencia presentan los siguientes re

sultados: 

Ndnero de Personas 

SectorOpinion Sector

Todos Santos Villa Tunari 

Le gusta mds quo ol de su
 
lugar de procedencia 33 154
 

Le gusta menos quo el de
 
su lugar de procedencia 3 12
 

Indiferente 6' 28' 

Sin datos 1 

No sabe . 2 

Total entrevistados 43 196 

3. Estabilidad do Los colonizadores. 

La mayor parte de los entrevistados en ambos sectores migraron a la
 
zona con el proposito de radicarse definitivamente (70 par ciento en el Sector
 
do Todos Santos y 80 par ciento en el Sector do Villa Tunari).
 

El deseo de traer a m~s de sus parientes a vivir en las colonias muostra 
el grado de adaptaci6n y estabilidad de los ya asentados en zonas do .coloniza
ci6n. En el caso presente, es notable el hecho de quo en el Sector de Todos San
tos no hay mucho interns a este respecto, ya quo solamente un 35 par ciento de 
los 43 entrevistados piensan traer a ms de sus parientes a la zona. En cam
blo, en el Sector de Villa Tunari soe nota mayor estabilidad a trav's de este he
cho, ya quo un 55 par ciento piensa traer a mas de sue parientes a la zona. Es
to se debe a quo el Sector de Todos Santos estg aislado y estg siendo abandona
do paulatnamente. De todae maneras, aun on el Sector de Villa Tunari ests /n
dice de estabilidad es bajo en compa.acion a otras colonias del Departamento 
de Santa Cruz. Sin embargo, con la perspectiva do la construcci'n de un cami
no estable a Las colonias do ese sector, se espera mayor afluencia, a la zona. 
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La mayor inestabilidad de los colonizadores en el Sector de Todos Santos 
se muestra tambien por el hecho de que on este Sector un 16 por ciento do los 
entrevistados trabajan adem~s fuera de sus colonias, mientras en el Sector de 
Villa Tunari este porcentaje no pasa del 8 por ciento. 

En stntesis, las caracterf'sticas de la migracion de los entrevistados a 
los dos sectores en estudio son Las siguientes: 

a) Se ha frenado la afluencia de colonizadores al Sector de Todos Santos 
por las dificultades de comunicaci6n. 

b) Desde 1958, aument6 la afluencia de colonizadores al Sector de Villa' 
Tunari por la acci6n de los jefis de los sindicatos de Las colonias del Sector 
hacia la construcci6n de un camino eatable. 

c) La raz6n principal por la quo los entrevistados migraron a la zona fue 
por mejorar su situacidn econ6mica. 

d) La migracion y asentamiento en la zona se la realiza a trav's de cnla
ces familiares y de amistad. 

e) Las opiniones de los entrevistados sobre el medio ambiente ii'sico de 
la zona mejoraron notablemente despues de haberse asentado. 

f) El medio ambiente fl'sico no es un problema para la adaptacitn de los 
colonizadores en la zona. 

g) La estabilidad de los colonizadores depende, en gran parte, de la exis
tencia do caminos eatables. 
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IM. ORGANIZACION SOCIAL 

A. ORGAMZACION DE LASCOLONIAS 

ELECCION DE LA ZONA 

El Sector de Todos Santos fue elegido pars colonizaci6n par el General 
RomAn alrededor de 1920. Sin duda, la zona ofrecia. condiciones favorables pa
r el desarrollo de la agricultura. Posterlormente, per el aflo de 1938, los je
ies de Ia Comlsi6n Nacional del Chapare y antlguos asentados colonizaron Ia 
zona especialmente sobre el camino Villa Tunari-Todos Santos. Cuando en 1946 
el Sector de Todos Santos qued6 aislado per las inundaclones del rfo Chapare 
los colonizadores que no salieron del Sector se reacomodaron en los lugares al
tos quo no hablan side inundados. Asf,'pues, on la actualidad un colonizador 
elige un lote en el Sector considerando sobre todo que no est6 sujeto a inunda
clones. 

El Sector de Villa Tunari fue elegido pare colonizacion por los jefes de 
la Delegaci6n Militar del Chapare con asiento en Todos Santos, per el aflo de 
1937. Par esta fecha, contingentes del Ejercito comenzaron a preparar la pre
colonizacion especialmente en lo que hay son las colonias German Busch (Ibue-
Io) y La Central. En Los aflos 1938 y 1939 comenzaron a Ilegar Los colonizado
res civiLes quienes, de acuerdo a Los informes recogidos, recorrieron la zona 
trabajando come peones hasta escoger el lugar de su asentamiento. Ast nacie
ron las coLonias de Puerto Aurora, El Carmen y La Victoria. La colonia Busch 
(Ibuelo) y la Central fueron abandonadas per el Ejercito m~s o menos en 1940 
y se repoblaron, La colonia Busch per el hecho de encontrarse m~s cerca a Vi
Lla'Tunari , comenzaron a repoblar La Central a partir de 1958 per las pers
pectivas de un camino que pasaria per todas las colonias del Sector. Asf, pues, 
en general Las tierras de las colonias de este Sector fueron elegidas pars colo
nizacion per Los mismos asentados, porque consideran que son tierras de me
jar productividad, menos inundadizas quo en el Sector de Todos Santos y 
 con
 
mayores posibilidad -s de camino estable. En la actualidad, este Sector es el
 
mejor organizado sindicalmente y La acci6n de sue if'deres en pro del desarro
llo del Sector estg haciendo afluir a m9s colonizadores.
 

ADMINISTRACION Y SELECCION DE LOS COLONIZADORES 

En ambos sectores, han jugado un papol muy importante en cuanto a la 
administraci6n se refiere la Comisimn Militar del Chapare, la Comision Nacio
nal del Chapare y algunos antiguos colonizadores. En el Sector de Todos San
tos, La Comisi6n Militar desde 1920 hasta antes de La guerra del Chaco admi
nistr6 lag colonias que se encontraban sobre el tramo del camino Villa Tunari-
Todos Santoo, come Terraplen, Nuevo Colomi y Todos Santos. Despues de la 
guerra del Chaco, la Comisi6n NacionaL del Chapare estructuro no solamente Ia 
colonias que dej6 la Comisibn Militar sina tambien las que se fueron creando 
on las mrrgenes del rfo Carahota (Alto, Bajo y Centra Carahota). Algunos asen
tamientos de este Sector fueron colonizados y administrados per antiguos pro
pietarios, come Julio Argote Todos Santos Viejo y Ruperto Zelada Ibarecito. En 
el Sector de Villa Tunari, la Comision Militar del Chapare comenz6 administran
do las colonias de German Busch (Ibuelo) y La Central en 1937. Posteriormente, 
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estas colonias y las que se fueron creando en el Sector pasaron a depender de 
la Comisi6n Nacional del Chapare. El primer jefe que prepar6 la pre-coloniza
ci6n en este Sector en 1937 fue el General Napole6n Roca. 

En la actualidad, la administraci6n de las colonias de ambos sectores es
t6 a cargo de Ia Comision NacionaL del Chapare por medio de un Corregidor en 
cada colonia. Sin embargo, con mucha mayor autoridad interna, cada colonia 
tiene adem~s una mesa directiva sindical nombrada por el voto popular de todos 
los colonizadores que tienen tierra. Cabe notar que actualmente un requisito pa
ra obtener un lots en algvna de estas colonias es el sindicalizarse previamente. 

La organizaci6n sindical comenz6 en el Sector de Todos Santos en 1954.
 
En esta fecha el Sector de Villa Tunari perteneca sindicalmente al Sector de
 
Todos Santos a travs de una Sub-central Campesina de Todos Santos# Pero,
 
en 1956, los sindicatos de Villa Tunari se separaron para formar los Sindicatos 
Unidos de las Bandas del Coni y del Chapare; actualmente, ae denominan Union 
de Productores Puerto Aurora-Agrigento. 

En consecuencia, en cada colonia de estos dos sectores exists doble auto
ridad, un Corregidor y una mesa directiva sindical, siendo la autoridad sindical 
la mis importante para los colonizadores. 

Los colonizadores, en general, estgn participando en la administracitn y
desarrollo d, sum propias colonias apoyando la organizaci6n sindical con su voz 
democr~tica y contribuciones monetarias. 

No existiendo en estas colonias una autoridad unica y habigndose formado 
los sindicatos para poder tratbr los asuntos de las colonias en forma ms f/cil
 
y efectiva de acuerdo a las nuevas eatructuras de Gobierno desde 1952, conven
dri'a 5clarar la posicida de la autoridad para prever posibles conflictos en la a
plicacidn de futuros programas de desarrollo en la zona.
 

No hubo una seleccidn de colonizadores; podta migrar a la z na cualquier 
persona, agricultor, minero, obrero, nacional o extranjero° Asimismo, hasta 
antes de la formacion de los sindicatos, no se pedia ningun requisito a los colo
nizadores. 

INSTALACION DE LOS COLONIZADORES 

La fecha de fundaci6n de las colonias de ambos sectores y el ndmero de 
sue colonizadores en los 10 primeros meses de fundacidn son dato quo so los 
ha tratado en la segunda parte do este Capfiulo (II. POBLACION - A. Cambio 
y distribuci6n demogr~fica). 

En general, tanto los primeros colonizadores como Ion qae estgn Ilegando
actualmente a las colonias de ambos sectores Ilegaron solos o con sue familia
res, Muy pocos Ilegaron en grupos organizados. El ejemplo m~s palpable de un 
grupo organizado fue el de los mineros quo Ilegaron a La Jota en 1949, 
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El proceso deasentamiento en esta colonizaci6n espontgnea, presenta al 
colonizador en general, buecando trabajo y tierra y, despugs de asentarse en 
un lotellamando su famila. Sin embargo, los que tienen contactos previos en 
la zona, como familiares y amigo. ya asentados, a menudo llegan con sue fami-
Hares, 

Los datos recogidos en abril de 1962 entre 239 jefes de familia presentan
el siguiente panorama a este'respecto: 

Nu'mero de Personas 

Forma do liegada Sector.Todos Santos Sector.Villa Tunari Total 

Solo 18, 95 113 

Con la familia 22 90 112. 

Con grupo organizado 1 " 9 10 

Sin datos 2 2 4 

Total entrevistados 43 196 239 

Luego, los colonizadores estgn Ilegando actualmente solos y con sus fa
!' EiEte panorama refleja el sistema espontgneo de migracin a esta 

zo.m-. Acimismo, hasta ahora sindicatos formados en el Interior no se hani tras
ladado a la zona come grupos organizados; los sindicatos existentes fueron for
madcs en las mismas colonas de ambos sectores. 

Los pr.Lneros trabajos que tuvieron que realizar los entrevistados en am
boo sectores una vez que se Les asigno un lote, fueron la construcci6n de sus 
viviendas y el desmonte para la preparaci6n de sus cultivos. Dentro de la or
ganizaci6n sindical en el Sector de Todos Santos Los colonizadores trabajaron 
en el mantenimiento del camino, y en el Sector de Villa Tunari los sindicatos 
unidos trabajaron la senda entre Puerto Aurora y Agrigento con el prop6sito 
de evitar el traslado de sus productos por el camino cortado Todon Santos-ViLla 
Tunari, 

En cuanto a los recursos que trajeron los entrevistados,para asentarse 
en la zona, se anota que en el Sector de Todos Santos de los 43 entrevistado, 
solamente trajeron algun recurso 19, y en el Sector de Villa Tunari de los 196 
entrevistados trajeron algmn recurso 130. De los quo trajeron algin tipo de re
cursos, se registraron los siguientes: 
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CUADRO N o XXXVII 

TIPO DE RECURSOS QUE TRAJERON AL ASENTARSE LOS ENTREVISTADOS
 
EN LOS SECTORES DE TODOS SANTOS Y VILLA TUNARI, CHAPARE, 1962.
 

Niimero de Personas 

Sector Sector Total 
Tipode recurso - Todos Santos Villa Tunari General 

Dinero (solo 8 51 59 

Semilla (solo) 5 ' 5 10 

Herramientas (solo) 1 13 14 

Dinero, herramientas' 3 36 39 

'Semilla, herramientas 1 1 2 

Semilla, dinero, herramientas 1 23 24 

No recuerda 0 1 1 

NO TRAJO NADA Lavaluable) 24 66 90 

Total entrevistados 43 196 239, 

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

Los colonizadores que trajeron algun recurso al asentarse Los avaluaron, 
en dinero, en Las siguientes cantidades: 

CUADRO 11° X XXVIII 
AVALUACION MONETARIA DE LOS RE.CURSOS QUE TRAJERON AL ASEN. 
TARSE 19 DE LOS 43 ENTREVISTADOS EN EL SECTOR DE TODOS SANTOS 
Y 130 DE LOS 196 ENTREVISTADOS EN EL 3ECTOR DE VILLA TUNARI, 

CHAPARE, 1962 

Ntlmero de Personas 

Valor de los recursos Sector Sector Total 
* en bolvianos) Todos Santos Villa Tunari General 

Menos de .100o000 13 55 '68

101.000 499.000 
 3 18 121
 

500.000 999.000 1 
 20 21
 

1.000,000 14999.000 
 1 16 17"

2.000.000 2.999.000 0 8 8
 

3.000.000 4.999,000 1 10 11 

5.000.000 9.999.000 0 1 1 

Mgs de 10.000.000 0. .2 2 

Total entrevistados 19 130 ,' 149 
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Los datos mds significativos de Los dos cuadros anteriores de Recursos 
y Avaluaci6n determinan que no trajeron nada avaluable para asentarse, el 38 
pot ciento en ambos sectores y, de Los que trajeron algiin recurso, la mayoria 
los avalda en menos de Bs. 500.000.-- Conviene notar, sin embargo, que un 
26 por ciento de Los que trajeron algun recurso para asentarse Los avaldan entre 
Be. 1.000.000.-- y Bs. 10.000.000.--, casi todos ellos entre Ba. 1.000. 000.
y Bs. 5.000.000.--

Entre Los tipos de recursos que se registraron, resaltan el dinero y. las 
herramientas de mane 

En las primeras etapas de colonizaci6n de estos dos sectores, los coloni
zadores recibieron alguna ayuda para asentarse, especialmente, do la Comisi6n 
Militar del Chapare. Pero, a partir de 1940, Los colonizadores entrevistados 
consideran que la unica ayuda de parte del Gobierno fue la dotacion de sus lotes 
a travs de la Comisi6n Nacional del Chapare. Con todo, la principal ayuda que 
recibi6 la mayoria' provino de sus parientes y amigos que ya estaban asentados. 
Asi'pues, Los que tenfian en esta zona un contacto previo de esta naturaleza pu
dieron asentarse mas rapidamente y adaptarse a las nuevas formas de vida mas 
f~cilmente. Los demos, tuvieron que pasar durante mas tiempo como trabaja
dores jornaleros "arrimados" a la casa de algun asentado hasta conseguir un
 
lote y poder construir su vivienda y comenzar sue trabajos agrfcolas. 

Parece que Los colonizadores que trajeron algunos recursos a la zona tam
bien tuvieron un proceso de experiencia; vale decir, que antes de vender algo 
en sus lugares de proceduncia o juntar too recursos que trajeron, escogieron 
el lugar de su asentamiento y adquirieron un lote. 

Empero, no existe diferencia notable entre Los colonizadores entrevista
dos que trajeron algun recurso a 
la zona c'on Los que no trajeron nada avaluable. 
El progreso de Los entrevistados en la zona se debe mis bien al esfuer-o perso
nal y las ventajas particulares de Los lugares donde so asentaron (camino, sue-
Los, drenaje, etc.). 

AYUDA 

En la primera parte del presente Capitulo ( I. CARACTERISTICAS GEO-
GRAFICO-HISTORICAS - B. CARACTERISTICAS HISTORICAS ), se ha mostra
do el tipo de ayuda que recibieron Los primeros colonizadores en Los sectores 
de Todos Santos y Villa Tunari. 

Los datos recogidos a este respecto de Los 39 entrevistados en ambos 
sectores, son Los siguientes: 

Del total de la muestra, 66 jefes de familia manifiestan haber recibido al: 
guna ayuda, proveniendo en su mayor parte del Gobierno. Se hace notar que Los 
que manifiestan haber recibido ayuda del Gobierno son colonizadores antiguos
(antes de 1938). Los que Ilegaron despues do 1938 si recibieron aiguna ayuda, 
como creditos, herramientas, especies, mano de obra, provinieron de sus pa
rientes o personas particular: i. Asinismo, muchos colonizadores relacionan 
la ayuda gubernamental con las ventajas de la reforma agrariL. 
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Servicios gubernamentales: La Comisi6n Militar del Chapare ayud6 a
Los colonizadores con sue propios sanitarlo-; actualmente, en Todos Santos

existe un sanitario dependiente de la unidad militar. 
Sin embargo, a la fecha
las colonias de ambos sectores en estudio estin abandonadas a eete respecto.
De parts del Gobierno, todavia no se han creado postas sanitarias en la zona. 
La accion que se estd realizando pars el mantenimiento de Issalud en la zonaseroalizaatraves de medicos o practicantes particulares o de misiones reli
giosas y el Servicio Nacional de Erradicaci6n de la Malaria. 

La mayoria de las colonias que tienen esacuelas en estos sectores Las
han construido los propios colonizadores pagando sue haberes al maestro. Actualmente, los jefes de los sindicatos de Las colonias de la zona estin procuran
do obtener respaldo de las autoridades de Gobierno para la creacin de nuevas 
escuelas con participaci6n de la comunidad. Las escuelas en ambos sectores 
no paean de la primaria. 

Los pocos creditos que se han registrado en el estudio provienen de
 
personas particulares o adelantos de comerciantes. Reciben dinero adelantado,
pars asegurar la venta de sue productos, especialmente para La coca, no para
desarrollar su agricultura. Esto, po7que ahora no pueden comprometerse a un
credito refaccionario en vista do que no tienen un camino eatable para trasladar 
sue productos y la poca gananca que obtienen per los precios bajos e inestables 
en el mercado. Adems, no existiendo un sistema crediticio a largo plazo y con
intereses bajos, estgn sujetos a Las condiciones qua lee imponen los comercian
tea. 

La opinian de los colonizadores en los sectores de Todos Santos y Villa
Tunari con respecto a la ayuda es que el Gobierno tiene la "obligaci6n de ayu
darlos". La politica en favor de la colonizacion, impuleada en estos dtimos afloe par el Gobierno, en la opini 6 n de los colonizadores, lea justifica pedir solu
cian a sue demandas en at "vicios publicos en general. Estas exigencias que provienen de una coLonizacion espontgnea no controlada presentan al Gobierno pro
blemas de orden socio-econ6mico y hasta politico que esperan 
una soluci6n. Las
colonias del Sector de Villa Tunari son un ejemplo de este hecho, aunque parahora sue demandas estgn concentradas a la construcci6n de un camino Puerto
Aurora-Agrigento. Apoyan su demanda con la recaudacian do impuestos quo pa
gan per la coca y ofrecen su cooperaci6n con la mano de obra. 

PROBLEMAS INICIALES 

Al principio de la colonizaci6n en estos dos sectores, faltaba gente pa
ra trabajar en colaboracian mu'tua; es mae, los colonizadgres extranjeros (ita
lanos) antes de 1930 tuvieron que dejar la agricultura per falta de mano de o
bra en la zona,. Algunas coLonias del Sector de Villa Tunari estuvieron durante
aLgunos aflos casi abandonadas y solamente vivfan en ellas de 2 a 10 colonizado
roe. 
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Los entrevistados consideran que sun problemas iniclales al asentarse en 
la zona fueron los siguientes: 

CUADRO N O XXXIX 

PROBLEMAS INICIALES DE LOS ENTREVISTADOS EN LOS SECTORES DE
 
TODOS SANTOS Y VILLA TUNARI AL ASENTARSE EN LA ZONAICHAPARE
 

1962
 

., . .NUmero de Personas 

Proble nas iniciales Sector Sector Total
 

. Todos Santos 
 Villa Tunari GeneraL 

Razones sociales 1 3 4 

Econ6micos 17 65 82 

Do trabajo 1 13 14 

De tierra 0 25 25 

De salud 4 7 11 

Par el clima 8 43 51 

Otros 0 5 5 

NINGUN PROBLEMA 10 35 45 

Sin datos '2 0, 2 

Total entrevistadoo 43 196 239 

Lo eantrevistado. que tuvieron algun problemna al asentarse en la zona 
manifiestan lo siguiente sobre si actualmente siguen teniendo ese problema prin
cipal: 

Nu'moro de Personas 

Persintencia del'problema Sector Sector Total 
Todos Santos Villa Tunari 

Si 7 68 75 

No 26 93 119 

No tuvieron ningm probloma 10 35 45 

Total entrevistados 43 ' 196 239 
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Segun los datos del cuadro anterior, en los sectores de Todos Santos y
Villa Tunari, respectivamente, el 23 por ciento y el 18 por ciento de los entre
vistados on cada sector no tuvieron un problema principal al asentarse en la 
zona. De los que tuvieron algmn problema, la mayora, los registran como eco
nonico o por el clima. Sin embargo, tambien una mayorta de estos Iltimos 
manifiestan que ya no tienen ese problema inicial. 

Con todo, la zona en st misma present6 a los colonizadores otros proble
mas entre los cuales surgen, como mas importantes, Los siguientes: 

a) Las dificultades de adaptacidn al medio ambiente filsico. Para los co
lonizadores estas dificultades son consideradas como peLigros a la salud y la 
opinion de Los entrevistados a este respecto con relacton al medio ambiente fi
sico de sus lugares de procedencia, es la siguiente: 

Nuimero de Personas
 
Opini6n de los coloni- Sector Sector Total
zadores entrevistados Todos Santos Villa Tunari General 

Menos peligrosas 13 35 48 

Mis peligrosas 24 130 154 

Igual 6 27 33 

No sabe 0 3 3 

Sin datos 0 1 1 , 

Nmnero de entrevistados 43 196 239 

Asi( pues, del total general de entrevistados, un 64 por ciento considera
 
que la zona en s es ings peligrosa para la salud que sue Lugares de proceden
cia. Valga sefialar que este i5ndice difiere notablemente a las opiniones de Los
 
colonizadores asentados en Santa Cruz, donde Los factores socio-culturales
 
constituyen lo, problemas saLientes.
 

b) Falta de caminos. Este problema surge como irnportante-porque se re
fleja en la econom&a de Los colonizadores do estos sectores, ya que, pr~ctica
mente, La zona estS aislada y se hace difl'cil el acceso a Los mercados. Asinis
mo, el aislarniento de la zona perjudica Las relaciones sociaLes y el acceso a 
Los servicios que suministran Los pueblos, como Todos Santos y Villa Tunari. 

c) Las inundaciones: Este problema se nota mds en el Sector de Todos 
Santos, siendo la causa principal de su abandono. 

El aislamiento de la zona recdnda tambien en los tipos de cultivos. Pro
curan cultivar productos, como la coca, que puedan costear los altos fletes a 
Los mercados, ya que Los fletes de Las colonias de estos dos sectores cuestan 
mns a Villa Tunari, que de Villa Tunari a Cochabamba. 
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B, ECONOMIA DE LAS COLONIAS 

FORMAS DE ASENTAMIENTO 

En el Sector de Todos Santos, que es una de las Areas colonizadas m s 

antigua se comenz 6 con un tipo de poblamiento en lOnea a ambos lado de la 
senda Villa Tunari-Todos Santos. Sin embargo, las colonias de Nuevo Colomi, 
Bajo, Centro y Alto Carahota estaban ubicadas siguiendo la margen norte del 

ro Carahota. El sisterna de asentamiento en las colonias de Todos Santos Vie

jo • Ibarecito, comoese encuentran actualmente, rue en base a compra de terre

nomno susceptiblescinundaciones de antiguos propietarios, o cambio de lotes 

de colonizadores aiectados por inUndaciones de los rfos Chapare y Carahota. 

Actualmente, los asentados en el Sector de Todos Santos no siguen un tipo de 

poblamiento organizado debido a que las aguas de los rilos Chapare y Carahota 
han inundado gran parte de los terrenos de esta Area. 

La mayor parts de las colonias del Sector de Villa Tunart tienen un tipo 
de poblaci6n en linea a ambos lados de la senda Puerto Aurora-A~rigento. Ca
da colonia tiene un centra comunal donde se encuentran la escuela -que sirve 
tambien come saL6n de reuniones del sindicato-, La iglesia y un campo de depor

te. En la colonia de Puerto Aurora, los frentes de los lotes siguen perpendicu

larmente el perfil alto de las curvas del rfo Chapare, perjudicando un lotea

miento uniforme. La colonia Busch (Ibuelo) tiene adem~s de este tipo de pobla

miento cuatro l1neas de lotes hacia el sur, pero sin caminos de penetraci6n. En 

la colonia Abrigento A y B, el parcelamiento no es uniforms ni sigue un tipo or

ganizado do poblamiento por la topograffa accidentada de esta Irea, 

Las colonias del Sector de Todos Santos tienen como centro comunal al 

pueblo de Todos Santos quo se encuentra a una distancia entre 2 y 8 kil6metros 

de las colonias. No parece quo con el tiempo se reorganicen estas colonias, 

Un camino central en el.Sector de Villa Tunari darta lugar a mayor ntMrme

ro de asentamientos, tanto sobre el camino central como en nuevas areas abier

tas con caminos de penetracion. De este modo, el Sector se convertirla en un 

centro irri ortante de colonizaci6n en la zona y justificarfa la construcci6n de 

un camino central. Actualmente, no hay deseo do asentarse .en segundas o ter

ceras flWas de una colonia por las dificultades do acceso a la senda central, ya 

quo tendrfan quo transportar sus pr ductos sobre sus espaldas. 

TAMAIEO DE LAS UNIDADES AGRICOLAS 

En ambos sectores, el tamaflo de las unidades agrrcolas en las colonias 

no es uniforme; sin embargo, el tamaflo m~s frecuente es de 10 hectireas, En 

ambos sectores el lote m~s pequeflo registrado es de I hectrea y media y el 

mds grande de 44 hect~reas. 
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Estas diferencias se deben a Las siguientes causas: 

a) Los primeros colonizadores de 1920 recibieron lotes hasta de 200 hec-'' 
threas, especialmente en el Sector de Todos Santos. ' 

b) Los coloninadores antiguos entre 1937 y 1940 repartieron sus lotes en
tre colonizadores nuevos generalmente a 10 hect~reas. 

c) La Comisiox Nacional del Chapare, despues de la guerra del Chaco,
 
reparti6 Lotes de 20 hectireas.
 

d) Despues de la Reforma Agraria, Las Centrales Campesinas determina
ron que Los Lotes nuevos sean de 10 hectfreas a fin de que Las tierras alcancen
 
para mayor nunero de colonizadores.
 

e) En el Sector de Todos Santos, las inundaciones obligaron a los asenta
dos en esa grea a reducir el tarnaio de sus unidades agrlcolas. Algunos coloni
zadores de este Sector dicen toner 20 hect9reas, poro 10 de elias estgn inunda
das. 

f) Algunos colonizadores en ambos sectores compraron el terreno o las
 
mejoras de colonizadores que dejaron Ia zona, aumentando as" el tainaflo de sus
 
lotes.
 

En el Sector de Todos Santos, primeramente, topografos de la Comisi~n
 
Militar y,posteriormente,de la Comisi6n Nacionat del Chapare realizaron las
 
primeras mediciones de los lotes. En eL Sector de Villa Tunari fueron los mis
mos colonizadores quienes hicieron las primeras mediciones de sus totes usan
do huinchas. Con todo, anotan que solamente tienen la medida de los frentes y
 
no saben que sus lotes tienen una determinada cantidad de metros de profundi
dad.
 

Despues de la cantidad inicial de tierra que se di6 a cada colonizador, no 
se le dio mas. Como se dijo, los que aumentaron el tamaflo de sus lotes lo hi- ' 
cieron por medio de compra. Sin embargo, en el Sector de Villa Tunari, por me
dio de 1a organizacion sindical, un colonizador puede obtener un nuevo lote siem
pre que termine de trabajar todo el lote que tiene. 

La opinion actual de los entrevistados con relacian at tarnaflo do sus uni 
dades agrlcolas es quo una familia en La zona puede trabajar hasta 20 hect re s 
con tal que reciba ayuda para ello,especialmente'cr.ditos. Con el futuro desa 
rrollo de las colonias, se espera que Los colonizadores quieran aumentar Bus L 
tes par to menos hasta 20 hectreas. 

No han surgido en estos sectores problemas per la falta do cercos, en Los 
lotes de sue colonias -como en otras zones do colonizaci6n donde existe ganado
no obstante estar situados entre cotindantes. 
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Actualm nte, do acuerdo a Los datos recogidos entre los 239 entrevista
doe, el tamaflo de las'unidades agricolas en ambos sectores presenta el cuadro 
Siguiente: 

CUADRON..XL 

PANORAMA DEL TAMAIRO DE LAS UNIDADES AQRICOLAS EN LOS SECTO-
RES DE TODOS SANTOS Y VILLA TUNARI, A TRAVES DE 239 ENTREVISTA-

DOS, CHAPARE 1962 

"N'mero de Personas
 
Nfnero de hectireas Sector 
 Sector Total 
ro__pias(arupaci6n) Todo Santos Villa TunariG r 

Do0-2 2 0 2 

De 3 - 5 3 10 13 

De 6 - 10 25 120 145 

De 11 - 15 3 19' 22 

De 16 - 20 9 34 43 

De 21 - 29 0., 7 7 

De 30 - 49 1 . 4 5 

Sin datos. . .- - ---. 0 2 22 
Total entrevistados 43 196 239 

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 

Los sistemas de posesion de la tierra en los dos sectores parece qua si
guieron el siguiente proceso: 

a) En el Sector de Todos. Santos, en las primeras etapa's do colodizaci6n 
los interesados en desarrollar la agricultura do La zona recibieron concesine.s 
de tierras a travs do la.Comisibn Militar del Chapare. 

b) En el Sector de Villa Tunari, oficiales de la Comisi6n Militar del Cha
pare encargaron a algunas personas particulares la repartici6n de tierras a fu
turos colonizadores. Estas personas,quizg por eu antigiledad 
en la zonase con
sideraron posteriormente, con autoridad pare repartir esas tierras. 

c) Estos dos tipos de colonizadores antiguos, despu~s de la guerra del Cha
co, los primeros vendieron lotes de 10 hectreas L colonizadores nuevos coloni
zando de este modo sue propiedades, y los segundos. con la autoridad quo se ad
juntaron, repartieron las tierras en custodia, obligando a los nuevos colonizado
res que recibian 10 hectgreas a sembrar un cato de coca en estos terrenos pa

" " ra el repar tidor . 
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d) AL mismo tiompo, la Comisi6n Nacional del Chapare reparti6 tierrais, 
generalmente de 20 hectdreas, a colonizadores que acud(an a ella directamen
to. 

e)A La presencia de los jueces agrarios y los sindicatos en La zona, la 
reparticion de tierras, se hizo a travs de estas'dos iastituciones, con la acep
tacidn de la Comision Nacional del Chapare. Los sindicatos intervinieron tam
bign fijando La reduccidn de Los totes iniciales que se deberidn dar a cada colo
nizador: de 20 hectdreas a 10 hectireas. 

f) Muchos colonizadores, con eL prop6sito de ampliar sue lotes recibidos 
de parte del Gobierno a travs de cuaLquiera de las instituciones nombradas, 
fueron comprando las mejoras de otros que abandonaren la zona o Los sectores. 

g) Actualiente, la intervencion de los sindicatos de Las colonias de am
bos sectores juegan un papeL muy importante en la concesidn do tierras a Los
 
nuevos coLonizadores, en vista de quo estos tienen quo sindicalizarse previa
mente.
 

Las formas de tenencia do la tierra quo so encontraron en Los 239 entre
vistados on ambos sectores os La siguiente: 

CUADRO No XLI 

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA DE 239 COLONIZADORES ENTREVIS-
TADOS EN LOS SECTORES DE TODOS SANTOS Y *VILLA TUNARI, CHAPARE 

1962 

Nuimero de Personas
 
Formas de tenencia Sector Sector Total
de la tierra Todos Santos Villa Tunari General 

Propietarios 38 190 228 

Inquilinos 1 0 1 

Ocupantes precarios 4 2 6 

Sin datoo 0 4 4
 

Total entrevlstado" 
 43 :196 A8239 

Los resultados del cuadro anterior muestran quo casi todos Los entrevie
tados se consideran propietarios. Sin embargo, de Los 228 quj dijeron quo son 
propletarios, solamente 102 tienen tituLos de propiedad. Los quo no tienen titu
tulos est~n seguros de recibirlos del Gobierno apoyados on la acci6n de sue sin
dicatos ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria. Con todo, se hace notar 
quo algunas colonias del Sector de Villa Tunari no han comenzado sus trdmites 
de titulacidn y otras estgn esperando una respuesta deeds hace varios afros. 
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CUADRO NO XLII 

PROCEDENCIu. "DE LOS'TITULOS'DE PROPIEDAD EXISTENTES ENTRE LosCOLONIZADORES ENTREVISTADOS EN LOS SECTORES DE TODOS SANTOS 
Y VILLA TUNARI, CHAPARE 1962 

N ime'ro do Personae
Procedencia de los Sector Sector Tot l 
.tlos de P.o.iedad Todos Santos Villa Tunari General 

Gobierno (definitivo) .10 17 27 

Gobierno (provisional) 0 53 53 

Gobierno (provisional) y partic. 0 3 3 

Particulars 11 8 - 19 

Sin datos 2 5 7 

SIN TITULOS 20 110" 130 

Total entrevistados 43 196 239 

Despugs de ms o menos 42 aflos de colonizacin ea Ia zona, do 239 co
lonizadores ontrevistados en los aectores de Todos Santos y Villa Tunari, so
lamente 46 tienen tftulos de propiedad definitivos, de los cuales 27 son otorga
dos por eL Gobierno y 19 de personas particulares. Es m9s, Ia mayor parte de
los tftulos provenientes del Gobierno fueron otorgados on Ia, primeros perfo
dos de colonizaci6n. 

Los jefes Ie Los sindicatos de las coloniao de estos dos sectores mani
fiestan quo uno do los principales problemas para los sindicatos y los coloni
zadores, es Ia lentitud con quo 
se atienden los tr~mites de titulaciS. Este he
cho tiene repercusi6n on las inversiones y empeflo an el trabajo en los lotes y

en la estabilidad do permanencia de los colonizadores.
 

Ademla de los sistemas Je posesi6n do la tierra, lo colonizadores asen
tadoes entran en relaciones de medianfia con peones quo viven en Ia zona o quo
 
van do Cochabamba a trabajar temporalmente. Estas relaciones do medianfa
 
sstin circunscritas a Ia produccion do coca.
 

Un colonizador da a un peon de I a 5 catos de tkorra (1 cato es igual a
40 metros x 40 matros) para quo plants coca, la cuide durante un aflo y le on
tregue Ia mitad ,).e produccici del primer ao de Ia plantacii.. Luego, el me
diero puede qusdarse para comenzar otra plantaci6n o irse a otra parts. 

Finalmente, existen algunos colonizadores quo se los ha calificado do o
cupantes precarios en vista de quo estdn asentados sin haber pedido permico; 
no tienen tftulos y no saben a quien pertenece Ia tierra quo ocupan. 
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ORGANIZACION DEL TRABAJO AGRICOLA 

En Ia primera etapa de colonizact6 en el Sector de Todos Santos, loo co
lonizadores trabajaron individualnente en sue propios chacos, siendo ay'udados
principaimente con semillas por la Comiotan Militar del Chapare, La mayor
parte de estos colonizadores o abandonaren los trabajos agrfcolas o no desarro
laron una agricultura progresiva por falta de caminos y especiaLmente por faL
ta de mano de obra -de jornaleros. 

Despu's de la guerra del Chaco, con la afluencia de colonizadores perma
nentes y jornaleros temporales a ambos eectorese lascoloniap fueron organi
zando sue sistemas de trabajo agri'cola por medio do Ia ayuda mdtua y la con
trataci6n particular do jornaleros. 

Muchos de estos colonizadores permanentes provenian de un mismo pue
blo o de una misma regi6n de tat modo quo lievaron a la zona algunoe patrones
culturales de trabajo, como e1 ayne y la minca. El funcionamiento de estos pa
trones culturales estuvo apoyado en la homogoneidad cultural de los coloniza
dores. Sin embargo, el uso de la minca y el ayne estuvo circunscrito al desmon
to y a las cosechas. El cultivo, especialmente de In coca, sigui6 otro tipo de
 
organizacion de trabajo por medio de la contrataci6n particular de jornaleros
 
temporales.
 

En general, el auentamiento permanents de los colonizadores do esta se
gunda .-Aapa pas6 por un proceso de trabajo como jornaleros temporales. Con
 
todo, existen muchos jornaleros temporales quo prefieren trabajar en Ia zona
 
bajo e1 ststema de contrataci6n temporal porque manifiestan quo de eate modo
 
ganan ms o porque quieren volver peri6dicamente a sue lugares de proceden
cia.
 

Sin embargo, actualmente on los sectores de Todos Santos y Villa 7;7 
so est usando mis la ayuda mtua a trav's del ayne en vista de que, por falta
 
do caminos, no van muchoe jornaleros, Los jornaleros temporates fueron sien
do, con el tiempo, utilizados sobre todo para lae cosechas tanto de coca 
como
de arroz o para el contrato de mediani'a con la coca. De todos modos, so lea 
comenz6 at pagar m~e en producto quo en dinero. A un cosechador de arroz se 
le paga de cuatro arrobas quo cosecha una, y, segdn el contrato quo as haga, a 
un cosechador de coca se le paga tambien con el producto. En ambos casoe el 
jorn.lero temporal tiene quo llevar su producto como ganancia a los mercados 
bajo su propio costo y pagar fletes elevados. Este motivo induce a quo los jar
n'ieros temnoraleo prefieran ir a trabajar en otras colonias donde tienen ca
minos, como las del Sector de Chipiriri. 

La opini6n de los culonizadoree de estos sectores os quo el factor limi
tante para una mayor produccion en sue colonias as Ia falta de mano de obra. 
Asimismo, manifiestan, quo eL alto costo de Los fletee en las condiciones actua
tes no lea permite atraer jornaleros con pago mis alto. 



- 180-

Para et cultivo do la.coca se contrata un jornalero temporal en la siguien
te forna: 

1. A'lo que se compromQte el contratador: 

a) Entregar at jornalero una extensi6n de tierra desmontada en mu lote.' 
Esta extensi6n puede variar de 1 a 5 catos. 

b) Entregar at jornalero las plantas de coca. Para un cato da coca: se ne
cesitan 8. 000 plantas sin considerar el replante. 

c) Prestar at jornalero los instrumento de trabajo necesarios, como pun
6z n, palo de carpir, azadon y prensa para embular la coca.
 

d) Comprometerse 
a mantener at jornalero hasta'la primera coeecha,pro
porciondndole un Lugar para dormir en mu casa, alirnentaci~n y to quo tlamtw
"vicio" (coca para mascar, llujta y cigarros). 

e) Del producto de la primera cosecha da at jornalero la mitad. 

2. A Lo que se compromete el jornalero: 

a) Plantar y cuidar la coca un aflo hasta ta primera cosecha. 

b) Hacer La primera cosecha a mu cuenta. 

c) Secar y einbalar la coca de La primera cosecha. 

d) Entregar al contratador la mitad do la producciorn de coca que to co-'
 
rreoponde debidamente embalada.
 

Este es el tipo de contrato mns usado; sin embargo, existen algunas variaciones 
como la del contrato "cerrado" donde el jornalero ademds de to descrito arriba ae hace cargo del desmonte del drea do cultivo y de la compra de
lao plantas de coca. El contratador a 
mu vez paga en efectivo aL jornalero por eldesmonte del grea de cuttivo determinada por 91 y por el nmoro de planta de 
coca que so empleen. 

Actualmente, la organizaci6n'sindical en cada colonia de esto dos sectores controla el trabajo de los aindicalizados en sue lotes. Si un sindicalizado no ha desnontado at menos una hectarea durante el primer aflo de asentamiento so to quita la parcela para dar a otro. Asimismo, cada sindicalizado tiene quetrabajar la parte de conda o camino correspondiente aL rente de aus lotes. Enel Sector de Todo3 Santos, Los sindicatos de esas colonias organizaron la prestacion vial con el propoaito do desviar el cambio de cauce del ri'o Chaparo. Enel Sector de Villa Tunari, los stndicalizados estgn do acuerdo en prestar su mano de obra para la construccion de un camino Puerto Aurora-Agrigento, si el
Gobierno proporciona la maquinaria. 
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Los entrevistados en etos sectores consideran que es necesaria Ia ayu
da de la mujer, pero para atender al hogar mdo bien que para eL trabajo agr(co-
Ia. Este concepto refleja los patrones culturales de la divisi6& del trabajo par 
sexos en Los Valles Centrales y el Altiplano. Asir, pues, excluyendo a Ia mujer
de los trabajos agrfcolas y siendo el promedio de miembros de familia en esta 
mona de 3 personas, el jefe de familia puede contar solamente con su propio jor
nal y con la posibilidad del jornal de un hijo var6n en edad de trabajar. 

En consecuencia, cada familia tiene necesidad de ayuda para sus trabajos
agrfcolas por medic del ayne, Ia minca o Ia contratacion do jornaleros. Una fa
milia sola en asta zona diffcilmente podria cultivar mds de. 3 hectdreas. Los
tipos de cultivos comerciales an esto sectores, como Ia coca y el arroz, exi
gen el usa de mano de obra quo puede ser en forma de ayne, minca o contrata
ci&n de jornaleros. Con todo, los colonizadores manifiestan qua el factor limi
tante para su expansion agricola, as su capacidad para contratar jornaleros y
Los creditos que quisieran que lea asigne el Gobierno estartan destinados a pa
gar jornaleros. El concepto general es qua de ete modo podrian cultivar hasta
20 hectireas con diverso produ:tos. Cabe notar qua el anhelo de superacin e
cononica as precisamente al principal motivo par el cual dejaron sue lugares 
de procedencia. 

TECNICAS AGROPECUARIAS 

Las colonias ms antiguas en el Sector de Todos Santos, coma Terraplen 
y Nuevo Colomi, han recibido algunz, ayuda tcnica para too trabajos agrfcolas
de sue primeros colonizadores. En Ia actualidad, los colonizadores de amboo
 
sectores manifiestan qua son elios mismos los que dirigen 
sus trabajos agrfco
las. Es m6s, la mayor parte (156 de 239 an ambos sectores) aprendi6 las tscni
cas de la agricultura de Ia zona par prdctica local, Los demds tenian alguna ex
periencia anterior a su asentamiento definitive. Con todo, tambien La mayor par
te de lo entrevistados (149 de 239 en ambos sectores) no tuvo dificultades en a
daptarse a los sistemas do agricultura"de La zona. 

SISTEMAS AGRICOLAS DE LA ZONA 

DESMONTE 

En esta zona, se sigue el sistema de roza y quema, dejando de cultivar el 
chaco despues de doe a tree aflos para su recrecimiento coma barbecho. Hasta 
ahora, solamente en pocos casos se ha vuelto a deamontar un barbecho para po
nerlo en cultivo debido, a Ia abundante existencia de bosque virgen, En al future,
cuando Los colonizadores terminen de desmontar [a extension de sus parcelas y
haya mdos afluencia de colonizadores a La zona, este sistema tendr&qua cambiar 
por uno con rotaci6n de barbechos o de pastas cuLtivados. 

Dejan sue chacos desmontados y cultivados despuds de dos o tree arias en
vista de que La experiencia muestra a los colonizadores que al rendimiento, despues de este tiempo, no as economico debido a un agotarniento an La fertilidad de 
los suelos, afluencia de yerbas y propensi6n a Las enfermedades. 



Para desmontar una cantidad cualquiera do teirreno, so escoge principal
mente, el rues de agosto, *pocade seca. Estz epoca es r.ay significativa porque 
no solamente tienen quo desmontarse los terrenos a aembrarse en tiempo opor
tuno, sino tambi6n porque condiciona la presencia del traLjador. As, pues, en 
esos meses hay un.mayor movimiento migratorio a'la zona. Es de notar quo un 
colonizador nuevo quo no aproveche de esta 6poca puede perjudicar todo su afto 
agricola. 

Lo primero que requiere el trabajo del desmonte as la roza, que consists 
en voltear los irboles, los arbuatos y cortar la yerba en general.' Para ello es
t~n utilizando casi exclusivamente el machete y el hacha. Uri solo colonizador 
puede rozar I hect~rea aproximadamente en 30 jornales; bajo at sistema de ay
ne, 20 colonizadores pueden rozar 1 hectirea en una jornada, o sea 12 horas. 

Una vez terminada la roza se acostumbra dejar ol terreno entreun mes 
y un mes y medio para quo ol desmonte volteado se seque. Asi, pues, a fines de 
septiembre o a mediados de octubre se procede a la quema, la cual generalmen
te dura un dia pot hect~rea. Seguidaytente, hay quo limpiar ol chaco quemado y
prepararlo para la siembra. Todo eate trabajo dura aproximadamente dos me

se. 

Se hace notar quo cuando un colonizador contrata peones para estos traba
jos, generalmente, un cotratado no se hace cargo de todos los trabajos seflala
dos arriba, sino quo puede tomar solamente li roza, y otro el contrato de quema 
y limpia. 

Antes de sembrar, osperan por to menos una Iluvia adectida. 

Este desmonte sirve, en general, para sembrar coca, arroz, mat~z, yuca, 
gualusa,' mant, pltanos y legumbres. 

SIEMBRA"
 
ARROZ
 

Epoca: En esta zona rie siembra el arroz on eL men de octubre. 
Implementos agrlcolas: Punzon de mano, quo conaists en un palo duro es

pecialmente de coloradillo de 2 metros de largo con un peso de unas 3 libra4,
Con este punzon se bacen los huecos para poner la semilla de arroz con una pro
fundidad de unos 4 centfrnetros y una distancia de 30 centimetros a cualquier la
do (siempre qua se siembre solamente arroz).
 

Semila: Sembrando a 30 cent-netros el nrmero de granos quo s planta 
on cada hueco es de 6 a 8; en caso de re-siembra -por falta de germinacion
ilegan a 12, o como dicen los colonizadores "Io quo alcance en 2 dedos". Para 
1 hectirea emplean aproximadamente I y media arrobas de semilla de arroz.
Sembrando a 50 centl-netros se emplean para cada hueco de 15 a 20 granos o "Lo 
quo so agarra en tres dedos". 

No existo un mtodo uniforms ya quo unos colonizadoris utilizan hasta 20 
granos de semilla por hueco. Ademis manifiestan que los granos de semilla de
ben estar remojados. l 



Siembra: Siguiendo el surco, un hombre va haciendo los huecos con el 
punz6n; despu's so pone la semilla, Los colonizadores manifiestan que si ha
ce sol cuando so pone la semilla so tapan los huecos, pero quo no conviene ta
paros si.va..allover, 

Siembra de arroz con coca: Cuando soe tiene que sembrar coca en medio 
de la plantaci6n de arroz, para I hectarea solamente so emplea 1 arroba de se
milUa, y la distancia quo so colocan los huecos para 1a semilka es de 1 metro de 
surco a surco y de 50 centfimetros a lo largo del surco. 

En esta zona, so siembra el arroz s6lo aon combinaci6n con la coca. Ma
nifiestan tambien quo cuando siembran con mai'z 'la espiga del arroz sale pe
quefla".
 

Se hace notar quo los colonizadores on esta zona no emplean un sistema 
uniforms para la siembra del arroz. Existen var"taciones especialmente on la 
distancia do los surcos y en el numero do granns qae so plantan. Tampoco usan 
una variedad standard o recomondada; asimismo, mexclan diferentes varieda
des on una sola plantacidn. 

COCA 

Epoca: Cuando las plantas de arroz estdn a unos 20 centfimetros de altura, 
se siembran las plantas de coca a fin de qua puedan tener sombra on su creci
miento inicial. Este hecho coincide con el mes de noviembre o principios de di
ciembro. Estas plantas, en esta zona, tienen una duraci6n entre 20 y 30 aflos. 

Implementos agricolas: Al igual quo para el arroz, so emplea para sem
brar las plantas de coca un punz& quo tiene un metro de largo con un agarra
dor en el extremo superior que sirve para presionarlo y poder hundirlo on la
 
tierra entre 20 y 25 centimetros. 

Semilla: La coca as planta de a1micigo. Un almicigo de coca puede ser 
preparado por el mismo productor y comprado de especialistas en almicigos
 
de coca. La planta de coca para sembrarse tiene quo tener no menos de 10 cen
timetros de altura, o sea alm~cigo de seis moses. Los colonizadores compran

las plantas de coca par "cabezas" (cada cabeza tiene 1000 plantas). Se llama a
s(a un amarro de plantas de coca con un cordon quo tiens la extensi6n de la cir
cunferencia de la cabeza de un hombre. I 

La calidad de la planta, la distinguen par el grosor. Manifiestan quo la 
planta "hilo" (la m~s delgada) es la major para Ia primers siembra. Despu6s de 
un mes de la primera siembra so hace la "requentadalI quo consists en reem
plazar las plantas "hilo" muertas par plantas de "requenteo" quo son de 20 con
tfimetros y miis gruesas. 

Para un cato de coca ( Ihectarea os igual a 6 1/4 catos), se utilizan, ge
neralmente, 8 cabezas do plantas, o sea 8. 000 plantas, La cabeza de plantas hi
lo cuesta Bs. 15.000. la cabeza do plantas do requenteo cuesta Bs. 20.000.--

Siembra: Los colonizadores dicen quo la distancia quo so deben sembrar 
las plantas do coca siguiendo el surco,que tiene quo ser del tamaflo do la pala 
carpidora: 20 centilmetros. La distancia entre surco y surco es la del arroz: 1 
metro. Los colonizadores prefieren plantar su coca on monte alto. 
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ATENCIONES A LOS CULTIVOS 

La principal atencign que requieren Lon cultivos en la ona mon las "car
pidas" o desyerbe. Para casi todos los cultivos, emplean para eaio bt azad6n y 
una pala carpidora. 

El numero de carpidas, la 6poca do trabajo y el cost0 de los principales
productos son: 

--------------------- ........ 4.....---------
NUMERO DE Avroz coca mafzs pldtanos caf ° 

CARPIDAS 

Monte Alto 1 .1 -

Barbecho 2 2 

Al afto 4 4 2 

EPOCA DE TRABAJO 

En Monte Alto Diciemnbre Diciembre 

Barbecho Novo-Enero Nov. - Enero 

Al aflo Diciembre, 
Febrero
 
Mayo
 
Septiembre 

COSTO
 
Por 1 Ha., 1 carpida Be. 200.000 BI200.000.-- Be. 200,000.--


Conviene aclarar quo ultimamente, sobre todo en el Sector de Villa Tuna
ri, no se estin utilizando jornaleros para las -arpidas. Las realizan mis bien. : 
en forma do ayne. 

COSECHA
 

Arroz
 

Epoca: Este producto se cosecha en febrero. 

Implementos de trabajo: Para la cosecha del arroz emplean en la zona un 
cuchillo afilado sin dentadura. Su tamaflo 0s ei do un cuchillo de mesa. 

Cosecha: Se corta Ia cabeza de La espiga y se la mete en una bolsa. Un 
buen cosechador puede cosechar al dfa 12 "latas" ; cada lata contiene una arro-:
 
ba.
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La cosecha se la realiza en ayne o con jornaleros; con todo, el uso del 

ayne en los 4ltirnos affos es el m~s generalizado, A un jornalero que cosecha 

so le paga el 25 por ciento de la cosecha, vale decir, una lata de arroz por 

tres. Cuando se paga en efectivo -sistema poco usado en la zona- la lata cues

ta Bs. 1.000, y el contrato de cosecha de una hect~rea Bs. 200.000.--

Coca 

Epoca: La coca en esta zona se cosecha hasta 4 veces al afio: febrero

marzo, mayo-junio, agosto-septiembre y noviembre-diciembre. 

Implementos de trabajo: Para cosechar la coca, siompre se necesita que 

hayan varios peones ya pagados o ya en forma de ayne. Cada peon se ama'rra a 

la cintura un costal abierto por medio de palos transversales. Se cosechan las 

hojas y se Las separa del tallo con la mano, agarrando una rama entera y jalan

do las hojas procurando no malograr el tallo. 

6Cosecha: Cada pe n cosecha por "tiradas". Una tirada equivale a 12 libras 

de coca. Hay un promedio de 33 tiradas por cato de coca, vale decir aproxima

damente 400 libras, sumando las cuatro cosechas do un aflo. Asi, pues, 1 hect4
o searea de coca con cuatro cosechas al aflo da un promedio de 2. 500 libras, 

50 cargas al aflo. 

A Los peones se les paga por tiradas aeg'un el precio de la coca. Por a

jemplo, en marzo se paga la tirada a Bs. 1.000 y en agosto a Ba. 2.000. - Sin 

embargo, on esta zona se est&utilizando mins el sistema de ayne para las co

el quo participa en un ayne essechas de coca. En este caso el pago que recibe 

haber ganado un ayne -generalnente de un dia- a un numero de tiradas y tener 

la oportunidad de ser correspondido por el duefto del terreno donde trabaj6. En 

los trabajos del cultivo de la coca, el contratistacaso de contrato, para todos 

recibe la mitad de la produccion. 

PREPARACION PARA LA VENTA 

ARROZ 

Todos los trabajos de preparaci6n para la venta lo realizan a mano. Des

granan el arroz golpe~ndolo; luego, lo ventean y, as( en "chala", lo embolsan 

para Ilevarlo al mercado. En ambo. sectores estudiados, no se ban registrado 

peladoras de arroz. 

Vonden vl arroz generalmente en bolsaw de quintal. 

COCA 

Despues de cosechar la coca, hay quo extenderla al sol para secarla. En 

estos sectores usan para ello carpas de lona que Las colocan en sue patios. Cuan

do la coca so est6 socando hay que moverla continuamente. Una vez seca se la 

Ileva a la prensa. Las prensas de coca generalmente ocupan el piso bajo do Las 

viviendas de Los coionizadores. Las cargae de coca quo contirmen Z arrobas es

t~n forradas con cascara do pldtano. 
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PLATANOS
 

Los plttanos Jos Uevan at mercado e'n chipa"l. UnaI' chipa iI em una .s
pecie de red donde primero, a modo do forro, so pone paja Ocortoza do pltano 
y despugs et producto que se quiere transportar. 

De Los pl tanos grandes (de cocinar), entran en una "chips" 620 unidados 
y do la bananas 720 unidades. 

Una "chipa" peas entre 8 y 9 irrobas. 

Los pLdtanos de cualquier clase quo eoan so enchipan vordes y muchae ve
ces maduran antes de Ilegar at mercado. 

USO DEL TERRENO 

No hay un siatoma uniforme del uso de Ia tierra entre los colonizadores
 
de esta zona. Empero, existen algunas caracteriaticas uniformes adquiridas 
a 
travs de Ia experiencia, como por ejemplo: 

a) Usar un terreno no mas de 2 affos. 

b) Preferencia on usar, pars sus cuLtivos, ot monte alto. 

c) Dejar un chaco 4 6 5 aflos en barbecho para su recuperacin antes de, 
volver a cultivar on St. 

d) Evitar demasiado nunlero do carpidas. 

o) Practicar un sistema rudimentario de rotaci6n de arros y masz y algu
nos otros productos. 

La experiencia lee ha ensefiado quo on esta zona un terreno cultivado du
rants 2 affos tiene quo dejarse en descanso debido a quo se presenta una baja en

el rendimiento y, quizS como hecho de mayor importancia, la afluencia de yer
bas 
no lee permits un cultivo economco en ese terreno. As(, pues, al cabo de 2

aflos prefieren voltear 
una nueva hectarea de monte alto por el mayor rendimien
to do mu saelo y la poca afluencia de yerbas. 

Aunque manifiestan quo un chaco dejado en barbecho se recupera on 4 6 5
aftos, generalmente no recurren a A Gi tienen en mu lote monte alto. Adem~s,
dicen quo desmontar un barbecho de 5 affos es mucho ms trabajoso que desmen
tar monte alto, por ou vegetaci6n espinoza y tupida. 

Usan un chacu durante 2 aflos mas o menos en easta forma: El primer afo,
cultivan arroz veguido por el mai'z. En el segundo afio, pueden volver a cultivar 
arroz y ma(z o pueden hacer combinaciones rotativas, en el mismo terreno, con 
matz,mant, legumbres y yuca. Generalmente se cultiva la yuca antes de dejar 
el terreno. 

La coca, ol caf6, ot cacao y los frutates son plantas eastables. Con todo, en
tre los frutales puedea tener pastos y el. caf6 y et cacao se los cultiva entre dr
boles. As( tambien, algunos coloniradores en vez de dejar un chaco en barbocho. 
to siembran con pasto. 
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TIPOS DE CULTIVO Y PRODUCCION AGROPECUARIA 

Los principales productos de cultivo que hoy constituyen la base econ6mi
ca de los colonizadores en la zona, fueron introducidos por el aflo de 19Z0 al Sec
tor de Todos Santos, durante las primeras etapas de colonizaci6n. El General 
Roman cre6 en el pueblo de Todos Santos un vivero donde comenzaron a cultivar 
el arroz, La coca, la yuca, el cafe y los £rboles frutales que hay se encuentran 
en la zona. Ast, pues, los colonizadores, especialmente en el Sector de Todos 
Santos, cultivaron principalmente arroz, yuca, coca y mai'z. Posteriormente, se 
comenzaron a cultivar irboles frutales y algunas plantaciones estables como el 
cacao y el cafe. 

En los primeros aflos de colonizacion de la zona, tentin m~s importancia 
el arroz, la yuca y los irboles frutales, pero despues de la formaci6n del Sec
tor de Villa Tunari adquirieron mas importancia las plantaciones de coca y ca
cao. A la fecha, la mayor parts de los colonizadores en ambos sectores cultiva 
sobre todo coca y arroz. El cultivo de la coca so intensific6 a partir de 1954, de
bidoa su alza de precio, hecho que tambie.n atrajo a muchos colonizadores. 

La superficie aproximada de hectgreas cultivadors y el promedio por fa
milla de acuerdo a 1o datos recogidos de 43 entrevistados en el Sector de Todos 
Santos y 196 en el Sector de Villa Tunari, so presentan en los cuadros y grdfi
cos siguientes: 
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CUADRO No XLII 

FRECUENCIA DE.HECTAREAS EN CULTIVO Y PROMEDIO POR FAMILIA 
ENTRE 43-ENTREVISTADOS, PARA LOS CICLOS AGRICOLAS 1960-61 
1961;-62; SECTOR TODOS SANTOS, CHA PARE, 1962 

- y 

Hectireas en 
cultlvo 

Perfodo Agricola 
1960-1961 

Perodo Agrfcola 
1961-1962 

Nrnero de 
colonizadores 

Total 
Hectireas 

N6mero de 
colonisadores 

Total 
Hectdreas 

0,5 2 1 2 1 
1 11 11 4 4 
2 12 24 11 22 
3 5 15 14 42 
4 4 16 2 8 
69 41 24

9-19 9 54 

TOTAL 39 100 43 140 
SIN DATOS 4 (Nota) 
PROMEDIO-----------

GRAFICA N' 7 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE HECTAREAS EN CULTIVO PCR NU-
MERO DE COLONIZADORES DE ACUERDO AL CUADRO ANTERIOR, SEC -

TOR DE TODOS SANTOS, CHAPARE, 1962. 

10 
09
 

8. 

S~ 4 i~l ~Promedio 

o. 	 .3,26 
= ~ 2;56 

Ndmero do Colonizadores ' 

Nota Los '4 sin datos- no estaban establecidos en 1961,
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CUADRO No XLIV 

FRECUENCIA DE HECTAREAS EN CULTIVO Y PROMEDIO POR FAMI-
LIA ENTRE 196 ENTREVISTADOS, PARA LOS PERIODOS AGRICOLAS 
1960-61 y 1961-62, SECTOR VILLA TUNARIg "CHAPARE", 1962. 

Hectareas en Pertodo agricola Perfodo Agr'cola 


cultivo 1960-1961 1961-1962 
N~unero de Total Numero de TotjI 

colonizadores Hectareas colonizadores Hectareas 
0,5 17 8,5 8 4 
1 33 33 .. 19 19 
2 44 88 51 102 
3 	 31 93 36 108
 
4 .22 88 29 106
 
6 22 132 41 246,

9 .3 27 7 " 63
 

13 0 0 3 .39
 
18 1 18 0 0
 

Total 173 . . 487,5 194 "687-
Sin datos 23 (Nota) 2

18 Promedio 
17 --------------- z.---- - 

15 GRAFICA N' 8 
14 DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE HECTAREAS EN CUL134 I 

l " TIVO POR NUMERO DE COLONIZADORES, DE ACUERDO AL
122 \ CUADRO ANTERIOR, SECTOR VILLA TUNARI, Chapare,1962. 

0 	10
0 	 9
 
8 %
 
7Z \ 
6 Promedio4,' -,961	 34!t ' 1" 


\N / *. -- < %623,54

3 , / 	 -- - -..2,82 

0
 
0 10 1'5 20 25 30 35 40 45 50 55,
 

N mero do colonizadores 

Nota:"Los -23 sin datos- no eutaban establecidos.en 1961 

http:establecidos.en
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Notas: En los doe cuadros anteriores, lon colonizadores sin dates, en su ma-
yor parte, no estaban asentados o st tal no tenfan cultivos apreciables. 

Do Los cuadros y grdficos anteriores, se pueden sacar las siguientes con
clusiones: 

a) Aunque el Sector do Todos Santos es uno de los m~s antiguos, tiene um 
promedio casi igual de hectgreas en cultivo per familia quo el Sector de Villa 
Tunari. Esto hace ver quo el tiempo de asentamiento no estd relacionado direc
tamente con el incremento de la agricultura. 

b) Entre los periodos agricolas 1960-61 y 1961-62, hubo en ambos secto
res un incremento del promedio de hectireas en cultivo por familia casi igual:
o.70 hectfreas en el Sector de Todos Santos y 0,72 hectireas en el Sector de Vi
lla Twmari. 

c) El promedio de hectgreas en cultivo on el Sector de Villa Tunari hasta 
abril de 1962, era, de acuerdo a los dates recogidos entre 196 entrovistados, 
de 3,54 hectgreas. 

d) En el Sector do Todos Santos, muy pocos tienen monos de 1 hectirea y
mds de 6 hectdreas en cultivo. En el Sector de Villa Tunari, el hecho se repi
to, Luego, el estado de la producci'n agropecuaria quo mue stran los dates reco
gidos de los 239 entrevistados en los Sectores de Todos Santos y Villa Tunari, 
as el siguiente: 

a) Aumento o dismnuci6n do Ia produccidn agricola con referencia al ci
clo agricola 1960-61, 

Sector Sector Total 
Todos Santos Villa Tunari General 

Aumento 26 150 176 

Igual 11 24 35 

Disminufdo 2 2 4 

No sabe 3 4 

Sin daton 1,3 17 20 

Total entrevistados 43 196 239 

Los colonizadores que aparecen sin datos, son recign asentados a 
quo no tentan cultivos en -e ciclo anterior. 

Los datos anteriores complementan las graficas sabre la cantidad de tie
rra en cultivo en el ciclo agri'cola 1960-61 y el do 1961-62. En santesis Ia ma
yor parte de los colonizadores entrevistedos han aumentado mu producci6n des
do el aflo pasado. 
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b) Aunque los colonizadores entrevistados han aumentado su produccion 
con relaci6n al afto pasado, un 60 por ciento en ambos sectores manifiestan 
quo on el ciclo agrfcola 1961-62 perdieron alg'n cultivo principalmente por 
enfermedades en Las plantacionee, mucha lluvia e inundaciones. 

c) Estado do la produccln pecuaria entre los 239 entrevtstados: 

VACUNOS 

Menosdo 5 

No tentan 


OVINOS 

Menos do 5 

No tenan 


PORCINOS 

Menos de 5 


6-9 


10- 14 


Total porcinos 


No tenfan 


AVES 

Menos de 5 


6 -9 


10- 14 


15-19 


20-29 


30- 39 


40-49 


5o0.59 

60- ns 

Total aves 

No tenfan 

Sector Sector Total
Todos Santos Villa Tunari General 

.0 6 6
 
43 190 233
 

0 - 2, 2
 
43 194
 

14 27 41
 

1 0 1
 

0 1 1
 

43
 

28 168 196
 

3 26 29
 

3 8 11
 

9 31 40,
 

.3 .11 i4,
 

5 26 31
 

10 32 .42,
 

1 10 , 1..,
 

2 8 
 10
 

4 12 16
 

Z04',
 
3 32 35
 



Ademls, on ambos sectores de los 239 ontrovistadoe 37 tentan a~gin ti
po do animales do trabajo, predominantemente mulas. 

La relaci6n entre el ndmero de colonizadores entrevistados (239) on am
boo sectores y La producci6n agropecuaria muestra quo el promedio de animal 
de cra por familia es insignificante: Para 239 entrevistados, vacunos 6, ovinos 
2, porcinos 43 y ayes 204. 

La falta de produccin pecuaria se debe mas a factores econ6micos quo 
a los factores culturales. En sue lugares de procedencia, acostumbraban la 
crianza de animales; en cambio en la colonia, por sue neceoidades econ6micas,
preiieren vender o consumir los productos quo so podri'an usar para la alimen
taci6n de animales de crfa. Adem~s, los colonizadores no tienen el suficiente di
nero para adquirir animales de crra. Conviene afladir el hecho de quo en un nue
vo medio ambiente frsico no saben emplear Los recursos naturales de La zona pa
ra la crfa de animales. 

d) Los principales productos agrfcolas quo vonden los 239 entrevistados 
son los siguientes: 

Producto Sector Sector Total 
Todos Santos Villa Tunari General 

Coca 33 167 200 

Arroz 30 103 133 

Ciricos 7 6 13 

Ma (z 10 2 12 

PLdtanos 4 8 12 

Yuca 4 3 7" 

Manr 3 4 7 

C6afe 5 1 6 

Los. censos agropecuarios recogidos en el Sector de Todos Santos en di
ciembre de 1961 y en al Sector de Villa Tunari en marzo de 1962, pars el ciclo 
agrfcola 1960 - 1961, efectuados por Icn corregidores y los je~es de los aindica
toe do las colonias a pedido deL Sr. Jei del Comando de Todos Santos y los je
fee de los sindicatos Unidos Puerto Aurora-Agrigento, permiten derivar datos 
complementarios sobre: a) promedio de hectfreas po" .ada cultivo; b) orden do 
importancia de los cultivos y c) el total. do la produccion agropecuaria. Este ti
po de datos ser~n presentados en el cuadro aiguiente como una sCntesis de los 
censos mencionados. 
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CUADRO NO XLV
 

TIPOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PROMEDIOS DE PRODUCCION POR 
FAMILIA Y TOTALES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIX EN LAS COLO-
NIAS CENSADAS DE LOS SECTORES DE TODOS SANTOS Y VILLA TUNARI, 

CHAPARE, 1960 - 1961 

Promedio de producci - Total do pro- Promedo 
__.rfamilia ducci6n, am- de produc-

Tipos do pro- Sector Sector boa sectores. cl 6 n ambos 
ducto agrope- Todos Santos Villa Tunari ( 527 ) sectores,
cuario. .. 10fa mils) (347 familiaa)(familias) por familia 
Arroz (las.) 0,91 0,35 Z85,7 0,54

Coca (Has.) 0,41 0,26 165,8 0,31
 
PlIanos (Has.) 0,16 124,1
0,2? 0,24
 
Yuca (Has.) 0,14 0,24 107,7 0,20

Cafe6 (Has.) 0,22 0,18 102,8 0,20

Ma z (Has.) 0.16 0,12 71,6 0,14
 

Total
 
PrcI (Has.) 00 1,42 8,7 , 3
 
Citrus (pits.) 16,5 60,6 24.019 45,6

Paltas (pits.) 12,1 21,6 9.688 18,4
 
cacao LL 4.637
3 6 8,8 

Total ( plt.) 47,5 85,8 38.344 72,8
 
parcial (Has.equiv.) 0,15 0,30 128,1 0,24
 

Vacios (N'..) 0,1 0,3 120 0,2
 
Equinos (N*e.) 151
0,4 0,3
Porcinos (N'.) 0,8 0,3 207 0,5

1,8 • 


Total (Has.equiv) 0,30 0,60 262,2 0,50
 
parcial
 

Ayes (N'.) 6,69.092 1703
 

Otro (gualusa, to
mates, mant, ver
duras, etc. en Hec
t~reas estimadas. 00 0,20 02
 
Total General 2,65 2,52 1.'353,4 2,57 

Notas aclaratorias al cuadro: 

1.- Se han calculado Los datos en base a 180 colonizadores censadoe 
on el Sector do Todos. Santos y 347 colonizadores censados en el Sector de Villa 
Tunari quo hacen un total de 527 colonizadorea censados an ambos sectores. 

2.- Las colonias censadas en el Sector de Todos Santos son: Terraplen,
Ibarecito, Nuevo Colomi, Todos Santos Viejo, Alto Carahota, Bajo Carahota y el 
Paraiso, En el Sector do Villa Tunari: Ibuelo (primera fila, segunda fila y terce
ra fila). El Cgrmen, La Jota y Puerto Aurora. No esten incluidas en el censo las 
colonias Centro Carahota (de Todos Santos), y La Victoria, La Central y Agrigen
to ItAI! y ItB !(do Puerto Aurora). 
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3. - Se ha calculado el rendimiento promedio do coca a 8 cargas per
cato, o sea a 50 cargas per hect~rea. El arrom se ha calculado en un rendimien
to promedio do 120 arrobas par hectarea. 

Se ha estimado la cantidad de plantas en cultivo y el ndunero de anima
leg de cria en un promedio por familia de un grea correspondiente a 0,15 hect9
res para las plantas y 0,30 hectireas en pastos cultivados para el Sector do To
dos Santos, y a 0,30 hectgre:,s para plantas y 0,60 hectAreas en pastas cultivados 
en el Sector de Villa Tunari. A4i,' pues, el promnedto real de hect~reas cultivadas 
par familia en el Sector de Todos Santos, seria de 2,65 hectdreas, y en el Sector 
de Villa Tunari, serfa de 2,52 hectireas. 

El total de hect.reas correspondientes a Las plantas y animales de cr(a 
en ambos sectore, so estima en la siguiente forna: Plantas 128.1 hectireas, y a
nimales 262,2 hect9reas. 

La suma general de hect~reas cultivadas en ambos sectores so estima
ria de este mode en 1.353,4 hectgreas entre 527 colonizadores censados, dando 
un promedio general par familia de 2,57 hectireas. 

Los datos censales tomados par los mismos colonizadores estin en re
lacion estrecha con los dates obtenidoo, al mismo respecto, para el ciclo agrdco
la 1960-61, par medio de los 239 entrevistados en las colonias de Ambos secto
res. Los dates censales arrojan un promedio do hect~reas en cultivo de 2,57 hec
t~reas par familia, y los.data. recogidos de los entrevistados en el estudio do 
2,77 hectgreas. 

Los sectores de Todos Santos y Villa Tunari son hasta ahora los uGni-.
 
cos que tienen un censo agropecuario entre los cinco sectwres de colonizaci6n de
 
la zcna del Chapare. Fue levantado a instancias de los jefes de sue sindicatos,
 
especialnente, para hacer conocer la cantidad de la produccion de coca y el mon
to ddl izmpuesto que pagan per eso producto, a fin de pedir al Gobierno quo ee im
puesto se lo destine temporalmente-a la construcci6n del camino Puerto Aurora-
Agrigento. 

Los dates censales muestran que el orden de importancia de los pro
ductoo principales quo so cultivan en las colonias do ambos sectores per superfi
cie es el siguiente: arroz, coca, pl9tanos, yuca, cafe y mafz. Sin embargo, la co
ca y el arroz son los u nicos productos significativos para la economfa comercial 
de la zna en estudio. Luego, la econornlta.comercial en estas greas es.inestable, 
per au falta de alternativas de ventas y la dependencia de Los precios de estos dos 
prciductos. 

Otros productoB agropecuarios, coma citrus, pl~tanos, cacao, yuca, ma
ni, legumbres y animales de cria, pueden ser desarrollados para la mayor diver
sificacidn de la finca. Estos fltimos productos actualmente so destinan mas bien 
para el consumo domestico debido a quo no pueden costear los elevados fletes o 
porque no s ha promovido au desarrollo en la zona, 
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El'rendimiento por hectirea de arro y coca es el siguiente: 

Arro: Para el grea enteia, el promedio'general do producc i6n por 
hectirea es de 120 arrobas. Sin embargo, un rendimiento normal en at drea es 
de 150 a 180 arrobas por hect~reas. 

Coca: El prornedio de producci6n de un cato al aflo es de 8 cargas.
Luego 1 hect/rea en un aflo produce un promedto de 50 cargas. Cada carga pe
sa 50 llbras. 

GASTOS, VENTAS Y UTILIDADES 

1. ARROZ 

CALCULOS PARA EL ARROZ ('1961-62) 
(Para una hectirea en monte alto con uso de jornAleros) 

Promedio do costos de produccin 
Villa Tunari. 

antos sectores de Todos Santos y 

TIPOS DE TRABAJOS COSTO 

Desmonte 
Quema 
Limpieza 
Semilla (una arroba y media) 
Carpidas (una) 
Cosecha 

Bs. 
o 
is 
It 
ti 
, 

300.000.-
100.000.-
50.000. -

9.000.-
I00.00o.-
200.000.-

.TOTAL Be. 859.000.--

Hasta ahora, no hay datos para trabajos en barbecho. 

El rendimiento del arroz, sin pelar, por hect~rea (promedio en ambas se6
tores).e's de 150 arrobas por hect~rea, So hace notar quo ol rendimieito por hec
t~rea en estos sectores varfa entre 75 y 200 arrobas. 

El valor de una arroba de-arroz sin pelar varfa tambien do acuerdo al lugar 
de venta, al tipo de comprador y la epoca de venta. En el mes de marzo, an el 
pueblo de Todos Santos o en las mismas colonies de ambos sectores, so vende una 
arroba de arroz en chala a Ba. 6.000.-- En el mes de octubre, en los mismos 
lugares, el precio sube hasta Be. 10.000.-- y Ba. 12.000. -- En el pueblo de Vi
lla Tunari el Comit6 Nacional de ComerciaLizacian del Arroz (CONCA) ,:en el mes 
de marzo pag6 la arroba de arroz en chala a Ba. 9. 500. --. mientras los comer
ciantee en las colonias de estos sectores pagaban Be. 6. 000.--

La mayor parte de los colonizadores de ostos sectores venden su arroz on 
la misma zona a los comerciantes o i la CONCA. Los comerciantes venden su 
arroz pelado en Cochabamba aproximadamente a Be. 17. 000.-- la arroba. 
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La CONCA, condiciona ol precio del arroz a la limpieza y calidad de su 
presentacion; as, pues, para evitar el traslado del arroz hasta Villa Tunari,
-lugar donde compra la CONCA- y sabiendo que se lea descontarg par lam im
purezas y presontacidn, prefieren venderlo a los comerciantes que to reciben 
come esti en sus propias colonias o cerca de ellas. 

Calculando el rendimiento promedio a 150 arrobas por hectarea y a mu 
valor promedio a Be. 8.000. -- Ia arroba en lou sectores, un colonizador ob
tendr(a un valnr de venta de su producto, por hectarea, de Ba. 1.200.000.--

La familia de un colonizador consume de la produccioi de una hectarea,
aproximadamente, 40 arrobas con un valor de Bs. 320.000.-- Luego, el valor 
real de la venta de su producto de una hectarea seri'a de Bes. 880.000.-- Cabe 
notar que si un colonizador vende su arroz en el pueblo d e Villa Tunari reci
be mayor precio pero tiene que pagar el transports deade su colonia. 

Transporte: En el Sector de Todos Santos los colonizadores que Ilevan 
su arroz al pueblo de Villa Tunari tienen que traoladarlo primero hasta el pue
blo de Todos Santos. Generalmente sobre las eapaldas. Deade este lugar, el 
transports en cami6n hasta el kil6metro 24 sobre el rio Nuevo Chapare paga
Be. 6.000. -- por qq. - Para cruzar el rio, se paga, seg6n La epeca de aguas, 
entre Ba. 4.000.-- y Be. 6.000.-- De la banda del rro hasta el pueblo de Vi
lla Tunari, Be. 1.000.-- en camion. Los que llevan a vender su arroz hasta 
Cochabamba, que son los menos, pagan desde la banda del rio Be. 9,000.-- el 
qq. en camion. En suma, el costo de un qq. de arroz deade el pueblo de Todos
Santos hasta el pueblo de Villa Tunari cuesta en promedio Bs. 12.000.-- y del 
pueblo de Todos Santos a Cochabamba Be. 20.000.-- o sea Be. 3.000 la a
rroba hasta Villa Tunari. 

El servicio de aviones del LAB deade Todos Santos a Cochabamba cobra 
Be. 300.-- por kilo mas el 3 par ciento, o sea Be, 14.200.-- por qq. Empe
ro, el servicio no es regular. 

En el Sector de Villa Tunari, los clonizadores de lam colonias do Puer
to Aurora y El Carmen, tienen que trasladar su arroz hasta el pueblo de Todos 
Santos en can6a par el rio Chapare o sobre las espaldas. De ah(, quu el costo do 
trans porte de un qq. es el mismo que pagan los del Sector de Todos Santos, pe
ro corren el riesgo del viaje por canoa. 

Deade la colonia Victoria del Sector de Villa Tunari, los colonizadores 
sacan sus productos par Agrigento usando mulas. Par 5 arrobas de arroz trans
portadam en mula deade la Victoria al rio San Mateo (Agrigento), pagan Ba.
".000.-- Dead. la colonia La Central, Be. 25.000.-- y desde la colonia Busch,

Be. 20. 000.-- El cruce de las 5 arrobas de arroz par el rio San Mateo hasta 
Villa Tunari se paga segu'n la peca de lluvias entre Bs. 2.000.-- y B.20. 000 
o sea un promedio de Be. 11.000.-- aL aflo. En suma, el transporte de 5 arro
has de arroz deade las colonias del Sector de Villa Tunari hasta el pueblo de 
Villa Tunari es de Ba. 36.000.-- o sea a Bs. 7.200.-- la arroba. 

La ganancia liqulda que obtendrfia un colonizador que produce soLamente 
una hectarea de arroz, con usa de jornaleros, en sintesis, seria la siguiente: 
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flNGRESOS: 

Pa& lo quo venden mu arrow en TodoiSmStos; 
Sector do TodonSantoe.y lan colonia Puerto Aurora 
y El Carmen del Sector de Villa Tunari. 

Valor do la producci~n 

tal de Be. 320.000. 

(I10 arrobas a Ba. 8, 000 
la arroba, en promedio) Be. 880.000.-- Be. 880"0001--

GASTOS: 

Costs de la producci6n 
(para 150 arrobas) por 
una hectirea Bs. 859.000.-- 859.000.--

Utilidad en efectivo por hectgrea Be. 21 000.-

Valor del consumo dom stice: 40 arrobas a Be, 8.000.-- darfan un to
cosa quo harfia subir Ia utilidad total por hectirea a Be, 

341. 000.--

Para los que venden su arroz en Villa Tunari: 
las colonias do La Victoria, La Central y Busch 
del Sector do Villa Tunari. 

INGRESOS. 

Valor de la producci~n 
(110 arrobas a Ba. 
11.000 en promedio 
por arroba Be, 1.ZI0000.-. B6., 1.210,000,-. 

GASTOS: 

1.Costa de la producci i 
(para 150 arrobas) por 
.una hect~rea. -Bo, 859,0004-

2. 	 Costo d1el flete a'Villa 
Tunari en promedie 
Be. 7.200.-- la arro 
ba (110 arrobas) '79Z. 000,.. 

Total gastos de producci6n 
y tranaporte Be. 1.651.000.-- -Be. 1,651.000.--

Utilidad en efectivo por
hectgrea (PERDIDA) Be. 441.000.--

Valor del consumo domestico: 40 arrobas a Be. 8.000.-- dara un valor 
total de Be. 3 2 0, 000,---cosa quo haria bajar Ia pgrdida a Be. 121.000.-
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Precisamente par la poca ganancia o la prdida que tienen en la produc
ci6n del arroz, la mayor parte do los colonizadores de estos sectores no usan 
jornaleros para el arroz y prefieren producir coca. Ast, esta' auun muy genera
lizado el usa del ayne. En este caso, el mismo colonizador desmonta, siembra 
y carpe. Para la cosechaainorealiza en forma de ayne, contrata peones a 
quienes les paga el 25 par ciento del producto o sea el uno por tree, 

En esta forma, cultivando una hectirea quo rinde en promedio 150 arro
bas obtendria: 

a) Con uso de peones para la cosecha: 72,5 arrobas para la venta, ya 
quo tiene quo descontar 40 arrobas pars su consumo y 37,5 para pagar a los 
peones. El valor de venta de la preduccion, puesta en ol pueblo de Todos San
tos, aeria de Bs. 580. 000.--, y puesta en 0l pueblo de Villa Tunari, de Bs. 
797. 500.--

La utilidad en efectivo par hectgrea, de los quo venden su arroz en el pue
blo do Todo Santos serfta de Bs. 580. 000. -- y de los quo venden su arroz en
el pueblo de Villa Tunari, con un costo de transporte (72,5 arrobas a Bs.7.200 
la arroba) de Ba. 522. 000. -- , sera de Ba. 275. 500.-

b) Con uso del ayne para la cosecha: En ests caso, hay quo descontar sim
plemente las 40 arrobas para mu consumo, de tal modo quo tendrran para la von
ta 110 arrobas. 

La utilidad en efectivo de los quo venden su arroz en ol pueblo de Todoa
 
Santos serfa de Ba. 880.000.--, y de los quo venden su arroz en el pueblo de
 
Villa Tunari, con un costo de transporte (110 arrobas a Ba. 7.200 la arroba)

de Ba. 792.000.--, seria de Bs. 418.000.--


Cabe notar que an estos sectores es dif(cil conseguir peones para la co
secha de arroz con pago en producto, ya quo ello mismos tienen quo pagar un
 
alto flete de transporte de su arroz al mercado.
 

De los datos presentados anteriermente sobre el cultivo del arroz, se
 
pueden hacer las siguientes consideraciones:
 

a) El cultivo del arraz usando eL ayne y 0l trabajo personal del coloniza
dor on todos los trabajos de producci6n os el dnico medio do poder obtener al
guns ganancia considerable en estos sectores.
 

b) EL sistema de ayne lirnita la extension de las plantaciones de arroz quo
pueden cultivar. Asi, pues, un futuro incremento en la produccion de arroz no 
podrd depender del solo usa del ayne. 

c) El muy elevado costo del transporte, en las condiciones actuales, os 
el principal factor limitante para la produccion de arroz en la zona. Este he
cho recalca la necesidad de caminos nstables de la finca al mercado. Los co
lonizadores quo trasladan au producto a Villa Tunari gastan aproximadamente
.l 65 par ciento del valor de las ventas de su producci6n solamente par concep
to de pago de transporte. 

d) La falta de peladoras de arroz en las colonias, par una parte, lea obli
ga a pagar un transporte sin valor de un 30 per ciento del peso'total y, por otra,
rebaja el precio par la calidad de la presentaci6n del producto. 



e) Como Los gastos di producci~n en ou mayor parte eon fijos, una mayor 
ganancia para .1 colonizador so conseguirfa procursndo un mayor rendimiento 
por hoct4rea, un manor gasto en e1 transporte y mejores precios en .1 merca
do. 

2. COCA 

CALCULOS PARA LA COCA (1961-62) 
(Para una hect/rea en monte alto utilizando .1 sistema do contrato) 

Prormedio do costos do produccin an los sectores de Todos Santos y 
Villa Tunari 

Trabajos y'obligaciones del dueflo del terreno: 

TIPO DE TRABAJO Y OBLIGACIONES COSTO 

Dsmnte Be* 300. 000.--
Quema It 100.000.--
Limpieza t 50.000'.
50.000 plantas de coca para una hectirea 
(8.000 plantas por cato) " 750.000.--

Mantenimiento del contratista durante
 
un afto (casa, comida y vicio), a Be. 2.000
 
al dia " 730.000.--


TOTAL Be. 1.930.000.--

Generalmente, so cultiva la coca en monte alto; todavfa no hay uso do 
barbech,,. (/a.£ 4 4W .Xi 4) 

Estos gastos y obligaciones del dueflo del terreno se realizan solamente 
as establecer la plantaci6n que puede durar hasta 25 aflos. 

El contratista realiza los demis trabajos, como siembra, carpidas, co
iecha y empaque, hasta la primera produccin, quo as al cabo do an aflo. Pos
teriormente, una vez terminado el contrato, el dueflo del terreno so hace car
go do las carpidas, cosecha y empaque. 

Del producto do la prinera cosecha, Spoca on quo termina 01 contrato, 
el dueflo del terreno paga al contratista con la mitad del producto cosechado 
previamente embalado. 

El premedio do la producci6n de coca por hectrea en estos sectores as 
de 50 cargas al aflo (cuatro cosechas), pero el contratista en este caso ecbe 
Ia mitad del producto do la primera coaecha ( marzo ), quo se ostima en un pa
go con 7 cargas de coca. 

En el mes do marzo de 1962, el valor do una carga de coca on la sona era 
do Be. 80.000.-- Luogo, el valor del pago total at contratista (ademisdo la vi
vienda, alimentact6n y vicio durante un aflo) por Ia mitad del producto de la co
secha aorta de Be. 560.000.-
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P orconsiguiente, el cpsto al dueftc del terreno para establecer la planta
ci~n do coca on una hectarQa es do Be. 2.490.000.-- Empero, me hace notar 
quo el promedio do terreno cultivado con coca por fanilia en ambos ectoreo, 
segn los datos censales presentados anteriornente, as do 0,31 hect~reas o 
aproximadamente doe catos. 

Siguiendo con los c-lculos para una hectarea, una vez establecida la plan
tacion y finalizado el contrato, en el primer afto do producci6n el dueflo del te
rreno se hace cargo de los trabajos restantes de tres cosechas mis: a) tree 
carpidas en forma persona; b) tree cosechas el sistema de ayne y c) el emcon 

paque en su propia prensa.
 

Junto a estos gastos do establecimiento de la plantaci6n do coca, el 
dueflo del terreno hace construir su prensa pars empaquetar la coca a un cos
to promedio de Ba. 500.000.-- El proporciona la madera y solamente paga la 
rnano de obra. Luego, el costo total asciende, en el primer aflo do producci6n 
a Be. 2.990.000.--

Transporte: Los colonizadores del Sector de Todos Santos y de las cole
nias Puerto Aurora y El Carmen del Sector de Villa Tunari llevan su coca al 
pueblo de Todos Santos en canoa a un costo de Be. 5.000 par carga, o sobre 
sus espaldas. El traslado de esta coca hasta el pueblo de Villa Tunari corre a 
cuenta do los comercLantes rescatadores. En catabjo, los colonizadores de Las 
coloniaa Victoria, Central, Busch y Agrigento llevan su coca al Pueblo do Villa 
Tunari personalmente pagando fletes de mula. 

El Lete quo tiene quo pagar un comerciante deeds el pueblo do Todos San
tos hasta Cuchabamba en carni6n tiene un promedio al afto de Ba. 26.000.-- por 
carga. En este caso, el mismo comerciante paga el impuesto do la coca per 
carga a Ba. 24. 000.--

Los colonizadores de las colonias Victoria, Central, Busch y Agrigento 
pagan por una carga do coca los siguientes fletes hasta el pueblo de Villa Tuna
ri (promedio al afto): Victoria, Ba. 40.000.--; Central Be. 35.000.--; Busch y
Agrigento, Ba. 30.000.-- Ademis, los mismos colonizadores tienen que pagar 
el impuesto de la coca par cada carga a Ba. 24.000.-- La aduana de la coca 
estg en Agrigento. 

Precio de la coca: Se han podido obtener datos uniformes del costo do u
na carga de coca para los siguientes meses:
 

MES LU GA R 
Todos Santos Villa Tunari Cochabamba 

Marzo (1962) Be. 80.000.-- Be. 160.000.-- Be. 180.000o--
Abrl (1961) " 80. 000.-- " 160.000.-- " 180.000.--
Julio (1961) " 250.000.-- " 500.000.-- " 650.000.--

Estos datos fueron obtenidos de lus mismos productores entrevistados en 
los sectores de Todos Santos y Villa Tunari. No son oficiales, Es de notar que
los comnercantes juegan un papel muy importante en la fluctuaci6n del precio 
de la coca. Asimismo, quo en noviembre el precio de la coca sube a*n mis. Se 
estima para el afto agrfcola 1961-62 que el precio promedio al aflo do una carga
de coca ser&a de Be. 200. 000.-- en el pueblo de Todos Santos y Ba. 400.000.-
en el pueblo de Villa Tunari. 
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La ganancia liquid, quo tendrfa un colonzlador en el primer aflo de producci6n, usando el sistema do contrato, serfa, en santesie, la uiguientet 

1. Para los que venden su coca en el pueblo de Todos Santos. 

INGRESOS: 

Ventas de la producci6n del
 
duefto del terreno per una
 
hectgrea, durante el primer
 
afto de producci6n (43 car
gas a Bs. o.000-- Be. 8.600.000.-- Ba. 8.600.000.--

GASTOS:
 

Costo total de la produccion

del primer afto por Ihect~rea . B. 2.990.000.--...Be. Z.990.000.-


Utilidad en efectivo por hectg
rea en el primer afto de pro
duccion Be. 5.610.000.-

-

Calculo para 2 catos de coca (formade contrato): 

Siendo el promedio do produccion de coca de dos otoes par familia toman
do en cuenta los costos de la fabricacixm de la prensa para empacar la coca, elmantentmiento del contratista par un afto y el pago al contratista con la mitaddel producto de la primera cosecha son fijos, los c9lculos serfan los siguientes: 

INGRESOS: 

Ventas de La producci6n
 
del dueflo del terreno par
 
dos catos, durante el pri
mer aflo de producci6n

(12 cargas a Be. 200.000) Be. 2.400.000.--.. Be. 2.400.000..-

GASTOS:
 

1. Democnte, quema, limpia .
y semilla (para dos catos) Be. 384.000.-

2. Valor de la prenea Be. 500.000.-

3. Mantenlmiento del con
tratista durante un afio Be. 730.000.-

4. Valor del pago al con
tratista (4 cargas a Be. 
80.000.--) 
 Be. 320.000.--

Total Gastos Be. 1.934.000,-- Be. 1.934,000,.--
Utilidad en efectivo por dos 
catos durante el primer aflo 
de roducci6n Be. 466.000o... 

http:2.990.000.--...Be
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Estom gastos.para los colonisadoree de las colonies Pueitd Atarora y El 
Carmen pueden seconder a Be. 5. 000.-- por carga flue dobran lou dueflos de 
canoas que trasladan la coca al pueblo de Todos Santos; En eate caso, pars los 
colonizadoree de seas colonia del Sector de Villa Tunari la utilidad liquida ba
jarfa, para doe catos, a Be. 406. 000. - 

2. Para lac que venden su coca en el pueblo de Villa Tunari,. 

INGRESOS: 

Ventas de Ia producci6n del 
duefto del terreno por una 
hectarea, durante el primer 
aflo de producci6n (43 car
gas a Be. 400.000.--). Be. 17,200*000,-- Be. 17,200;000,--

GASTOS: 

1. Costo total de la produc
cin del primer aflo por una 
hectarea Ba. 2.990"'000,.-

2. Costo promedio del trane
ports de una carga de coca has
ta Villa Tunari Ba. 35,000.-

(43 cargas) Be. 1.505.000.-

3. Impuesto aduanero: 
Be. 24.000.-- por car
ga (43 cargas) Be. 1.032.000.--

Totaeaotos Bs. 5. 52 7.000.--e. 5.527000.--" 

Utilidad en efectivo por hec
trea en el primer afto deproucc ' Be. Ile 673,000,
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Cglculos para la producci~n de dos catos, (farmia de contrato) 

NGRESOS: 

Ventas de la producci6n del dueflo 
del terreno por dos catos, durante 
el primer aflo de producci6n (12 
cargas a Be, 400.000.--) Be. 4.800.000i-- B. 4.800.000.--

GASTOS: 

1. Total gastos de produccion Be. 1.934.000.-

2. Costo promedio del transpor
to de 1Z cargas a Villa Tunari " 420.000"-

3. Impuesto aduanero:
 
a Be. 24.000.-- la carga
 
(12 cargas) " Z88.000,--


Total gastos de producci6no 
transport einpueasto Be. 2.64Z.000.-- Be. Z.642.000... 

Utilidad en efectivo por dos catos 
en el primer afio de produccion Be. 2. 158. 000.--

Si un colonizador no trabaja con el sistema de contrato, cultiva en pro
medio unos dos catos de coca, haciendo los trabajos en forma personal y en 
ayne. El deemonte, la quema, la limpieza y las carpidas del terreno no tienen 
costo de producci6n por que las realiza el miamo colonizador. La cosecha so 
hace generalmente en ayne.Por consiguiente, solamente tiene que comprar la 
plantas de coca, que valen para dos catos (16.000 plantas) Ba. 240.000.-- A 
este valor hay que afadir el costo de la prensa que es de Be. 500.000.-- o sea 
un gasto total de la produccin de Bs. 740. 000.-- para el primer afto de pro
duccion. 

En esta forma, los colonizadores quo venddn su coca en el pueblo do To
dos Santos tendrian un ingreso, en el primer afto de producci6n, por 16 cargas 
de coca en dos catos, de Ba. 3.200.000.--, sus gastos de producci6n seran de 
Be. 740.000.-- y una utilidad li'quida de Ba. 2.480.000.--

Los colonizadores que venden au coca en el pueblo de Villa Tunari ten
drian un ingreso, por 16 cargas de coca en dos catos, de Be. 6.400.000.--
Sus gastos de produccion serian de Be. 740.000.--, de flete Ba. 560.000.-
y por impuesto aduanero de Bs. 384.000.-- dando un total de gastos do Be. 
1. 684. 000.-- La utilidad liquida, en efectivo, por dos catos en el primer afto" 
de producci6n serfa de Be. 4.716.000.-
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Segundo aflo do producci6n de coca: Los dnicos gastos en efectivo del se
gundo aflo do producci6n de coca son al pago a peones pars las cosechas V car
pidas. si no se las realiza en forma do ayne, y ol flete y los impueetos aduane
rose 

Si so usa el histemas do ayne para las cosechas, cads colonixador quo to
ma parte anota el numero de tiradas quo cosecha pars quo el dueflo de la plan
taclSn le corresponda en forms igual. 

Si so usan peones pars la cosecha, se les paga por tirada segn el pro
cio de la coca que vara entre Be. 1.000.-- y Be. 2.000.-- El costo promedio 
pars cosechar dos catos de coca (66 tiradas) a Be. 1. 500.-- la tirada, seria 
de Bes 99.000.--

Las carpidas (cuatro al aflo) las puede realizar el mimo colonizador,
 
pero si utiliza peones tiene quo pagar por dos catos 
un promedio de Be. 55. 000 
por carpida, o sea al aflo as. 220.000.--

Asi, pues, la ganancia lfquida quo tendria un colonizador en el segundo
afto do producci6n de coca por dos catos, trabajando personalmente o on forms 
de ayne, y con uso de peones, seria, on s(ntesis, Ia siguiente: 

1. Para los quo venden mu coca en el pueblo do Todos Santos: 

Trabajo personal Usando peones 
o on ayne 

INGRESOS Bes. 3.200.000.-- Be. 3.200.000... 

GASTOS producci6n) " 319.000.-..
 
Utilidades en efectivo Be. 
3.200.000.--
 Bee 2,881.000.-

2. Para los quo venden su coca en el pueblo do Villa Tunari: 
(cgLculo en bolivianos) 

Trabajo personal Usando peones 
o en ayne 

INGRESOS 
 Be. 6400.000 6.406,000 6.400.000 6.400.000 

GASTOS: 

1. Producci6n 319.000 

2. Transporte 560.000 560o000 

3. lIpuesto aduanero 384.000 384.000
 

Total agtos 944.000 944.000 1.26 3 .000 12263.000 

Utilidad en efectivo 5.456.000 
 5,137,000
 



Consideracionos sobre los datos do gastos, ventas y utilidades do Is pro
ducci6n de coca: 

a) En el establecirniento do Is plantaci6n do coca, los precios a I t o a 
exigen un capital de operaci~n quo los colonizadores 1o consijuen a trav6s do 
sus trabajos como peones antes de asentarse definitivamente. Muchos, traen 
este capital desde Bus lugares do procedencia. 

b) El segundo aflo de producci6n y los demes Las ganancias suben porque 
desaparecen los gastos del eastablecimiento de la plantaci6n. Por ejeinplo, on 
el Sector de Todos Santos, en dos catos, trabajando on forma de contrato, las 
utilidades suben de Ba. 466.000.-- on el primer aflo de producci n a B a . 
2.881.000. -- en el segundo aflo de producci6n, y on el Sector de Villa Tunari, 
de Be. 2. 158. 000. -- on el primer afio de producci6n a Be. 5. 137. 000.-- en al 
segundo aflo de produccitn. 

c) La diferencia entre el Sector de Todos Santos y el Sector de Villa Tu
nari se debe a que los primeros venden au coca on el pueblo de Todos Santos 
y reciben un precio determinado por'los comerciantes quo casi siempre esti 
a favor de estos 1ltimos aunque tengan qua pagar los fletes a Cochabamba y al 
impuesto par carga. 

d) Manifiestan los productores en ambos sectores quo el elevado costa
 
del flete y la necesidad en efectivo quo los obliga vender a los comerciantes,
 
disminuyen sue utilidades.
 

e) Otro factor limitante segun los prot:uctores as la falta de mano do a
bra pars ampliar la producci6n, porque los peones prefieren ir a otros secto
res y ademrs porque los mismos colonizadores no tienen el suficiente dinero
 
pars pagar los jornales a los contratos.
 

f) Antes, coma ahora, el sistema de contrato para la coca emple 6 a mu
chos campesinos que trabajan en la zona como jornaleros temporales.
 

,5) La variaci6n del precio de la coca durante un afdo y la recitet baja 
de su precio en lo mercados, parece quo hare quo en el futuro el cultivo de 
la coca sea m~s inseguro. Ernpero, actualmente constituye en la zona al pro
ducto "te mas ganancias rinde en efectivo. 

h) En comparaci6n con el arroz Is ganancias liquidas quo obtieno un co
lonizador cultivando solamente dos catos de coca os cinco veces mayoren el 
peor de los casos, que cultivando una hectgrea de arroz. Por este motivo los 
colonizadores en ambos sectores prefieren cultivar coca. 

i) El incremento del cultivo de otros productos tendria quo estar en comn
petencia econ6nica con el cultivo de la coca. Sin embargo, con la apertura de 
caminos estables en ia zona los colonizadores podran toner productos suple
mentarios y complementarios en la econom& comercial e la finca, ya quo has
ta ahora solamente l coca puede pagar los altos fletes quo represents el tras
lado de productos en las condiciones actuales. 
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Los dems productos agropecuartoas, coma p1gtanos, yuca, cafe, matz, 
legumbres, frutales y animales de crfa loo dedican mas bien a su consumo 
propio. 

Siguiendo los promedios de producci6n por fam~ia en ambos sectores de 
acuerdo a Los datos censales presentados anteriormente, se puede calcular los 
promedios de ingresos por familia en el siguiente cuadro: 

CUADRO N" XLVI 

PROMEDIO ANUAL DE LOS INGRESOS POR FAMILIA EN LAS COLONIAS 
DEL SECTOR DE TODOS SANTOS,-POR PRODUCTO AGROPECUARIO, CHA-
PARE, ASO AGRICOLA 1961 - 196? 

(180 familias trabajando personalmente y con el siotema del ayno). 

PRODUCTOS Promedio de pro- Valor del consu- Valor del ingresa en 
ducci6n por fami- ma por familie, efectivo por familia 

lia. 

Arroz 0,91 hectgreas Be. 320.000 Ba. 772.000..-

Coca, 2' afto 

de producci6n 2 catos ' 3.200.000°--

PlAtano 0,16 hect~reas " 50.000 110.000.--

Yuca 0,14 hectrea " 200.000 

Mai 0,16 hect~reas . 110.000 

Cafg 0,22 hect~reas *' 40,000 " 160.000.--

Citrus 16,5 plantas " 60000 60.000.--

Paltas" '12,1 plantas. ... " 20,000 40.00--' 

plantas 050.000Cacao 18,9 " " 500.000.--

Vacunos 0,1 NWmero " 30.000 

Porcinos 0,8 Ndmero " 120;000, 

Aves 12,8 Ndmero " 130.000 

Otros 0.,20 hect~reas ' 150.000 " 150.000.". 
TOTAL Be. 1. 180.000 " 4.992.000.-. 

Do acuerdo a los datos del cuadro anterior, el valor total deL ingress pro
medio por familia a! afio, tomando en cuenta el valor del consumo y el valor en 
efectivo, serf'a de Be. 6. 172.000.-
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CUADRON" XLVII 

PROMEDIO ANUAL DE LOS INGRESOS POR FAMILIA EN LAS COLONIAS 
DEL SECTOR DE VILLA*TUNARI, POR PRODUCTO AGROPECUARIO, CiA-" 

PARE, ARO AGRICOLA 1961-1962 

(347 familias trabajando personalmente o con el sistema del ayne) 

Promedio de pro- Valor del consu- Valor del ingreo
 
PRODUCTO ducci6n por fami- mo por familia en efectivo por fa

lia. milia
 

Arroz 0,35 hect~reae Be. 320.000 Be. 100.000.--


Coca Z" alo
 
de producc. 2 catos " 5.456.000.--


Plitanos 0,27 hectireas " 50.000 " ZZ0.000, -. 

Yuca 0,24 hoct/reas " 340.000 

Ma z 0,12 hect~reas " 82.000 

Cafe 0,18 hectgreas g 40.000 I M130000;.-

Citrus 60,6 Plantas " 60. 000 " 360. 000.-. 

Paltas 21,6 Plantas Z0.000 " 90.000..--

Cacao 3,6 Plantas " 50.000 " 50.000.--

Vacunos' 0,3 Ndnero t 90,000 

Porcinos 0,3 Ndmero " 45.000 

Ayes 16,6 Ndmero " 170.000 

Otro . 0,0 hect.reas 150.000 " 150.000.-. 

TOTAL Ba.1.417.000 Be. 6.556.000.--

De acuerdo a los datos del cuadro anterior, el valor total del ingreso pro
medio por famihia al afto, tomando an cuenta el valor del consuno y el valor on 
efectivo, serfa do Be. 7. 973.000.-
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Los colonizadores de ambos sectores manifiestan qua destinan sus in
gresos ci efectivo en la siguiente forma: a) la mayor parte en la agricultura; 
b) compra de alimentos; c) medicinas y d) mantenimiento de los hijos y fami-
Hares fuera de la colonia. Algunos colonizadores, sobre todo en el Sector do 
Villa Tunari, estgn invirttendo en el mejoramiento de sus viviendas, comparan
do tejas de cemento que las fabrican en la misma zona y muebles en general, 
etc. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS AUXILIARES 

Deldosmonte segun el sistema de agricultura on la zona no se aprovechan 
maderas comerciales quo existen en los bosques. Esto so debe, en gran parte, 
a la falta de aserraderos e instruccion an el colonizador sobre explotaci6n fo
restal. A mas del empleo de algunos Irboles, como amarillo, marat etc., pa
ra la -construccion de sus viviendas, hasta ahora ja mayor parte ha siio qua
mada. Siondo la zona rica en maderas, la creac16n de pequepflos aserraderos 
podrfa constituir una actividad econ6mica auxiliar muy importante. 

Los rios de la region suministran bastante pesca, pero la ma or parts 
de los colonizadores no so dedican a ella. Los pocos quo salen a peocar am
plean sistemas quo pueden dafiar, en el futuro, la conservacion de la industria. 
Sorfa conveniente, enseflar a los colonizadores las ventajas y el modo de pea
ca, y controlar explotacionee indiscriminadas. Asimismo, se pueden agrupar 
a los colonizadores en organizaciones de trabajo para la pesca y hasta crear 
una industria en la zona, basadas en ete recurso. Adem6s, e1 empleo del sis
tema asigtico que utiliza on la finca estanques para la cr~a de peces, podrfa 
ayudar al colonizador en su alimentacion. 

La afluencia de colonizadorcs a la zona, domandarl en poco tiempo la 
presencia de artesanos. As(, pues, en el desarrollo de la colonizaclisnepreoen
tare este renglon como otra actividad econ6mica auxiliar, 
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SECTOR CHIPIRIRI (Alto y Bajo) 

I. CARACTERISTICAS GEOGRAFICO-HISTORICAS 

Este Sector se encuentra at norte del camino Villa Tunari-Todon Santos, 
entre ol tramo quo sale del rfo Espfritu Santo y el kil6mnetro 24 donde comienza 
el rfo Nuevo Chapare. Sue colonias estin aituadas deade dicho camino hacia el 
norte, entre los rfos Chipiriri (Alto y Bajo) y Nuevo Chapare, hasta Puerto Chi
piriri. Los principales asentamientos quo encerraba et Sector hasta abril do 1962 
eran: San Pedro, Senda Bayer, General Roman, Chipiriri (Nueva Quillacollo), Col
cha K., San Miguel, Porvenir, San Francisco y Gualberto Villarroel. 

El Sector eas cortado por un camino quo parte del tramo carretero Vi
lla "unari-Todos Santos y quo Ilega hasta Puerto Chipiriri. La mayor part. de 
los caminos ramales quo parten del camino central para conectar a la colonias 
de Alto Chipiriri (Chipiriri Alto, Senda Bayer y San Pedro), son todavra inesta
bles,
 

bios. 

Las condiciones de topograf fa, suelos, clima y vegetacion reunen carac
teristicas andlogas a las de los sectores de Todos Santos y Villa Tunari, 

Asf, pues, el Sector Chipiriri tiene un prornedio de unos 2.400 mm. de 
precipitacioi pluvial anual y unos 250 C. de temperatura media anual. 

Las bases del desarrollo do a colcuizaci~n en este Sector siguen las ca
racter'sticas de los procesos hist6ricos do asentamiento do los sectores de To
dos Santos y Villa Tunari. Sin embargo, a partir do 1946 se tue pobLando la par
to sur del Sector Chipiriri con colonizadores ya asentados en los sectores de To
dos Santos y Villa Tunari conformando asf una migraci6n zonal. 

La causa principal por a quo esos colonizadores tuvieron quo abandonar 
sue lotes y buscar nuevas tierras rue ei cambio del cauce del rio Chapare hacia 
ei norte 24 kil6rnetros antes del pueblo de Tcdos Santos y an consiguientes inun
daciones en los asentamiento sobre el tramo de carretera quo qued6 alslado.Con 
todo, esta migracin zonal no fue masiva. La mayor parte de los colonizadores
 
afectados por a inundacici pensaron quo las aguas se retirar&an pronto, y sola
mente loo quo habfan perdido todo, comrenzaron a asentarse en tierras m9s altas
 
entre los r(os Chipiriri y Nuevo Chapare.
 

Las inundaciones de 1949 definieron la situaci6n de los ms esperanza
dos. A partir de esta fecha, colornizadores de las colonias Terraplen, Carahota 
(Alto, Centro y Bajo), Nuevo Colorni e Tarecito del Serctor de Todos Santos co
menzaron a trasladarse al lado de las quo migraron en 1946. Una de Las prime
ras colonies quo surgieron en el Sector Chipiriri tue San Miguel. Posteric;,nen
te, nuevos colonizadores aprovecharon las sendas ganaderas y los caminos de an
tiguas barracas, estableciendo asentamientos ctryo desarrollo y densidad de po
blacil se increment6 en pocos aflos. A a fecha, los asentamientos han pasado, 
hacia el norte, hast&Puerto Chipiriri. Los colonizadores han establecido siste
mas do trabajo para construir y mantener caminos; han surgido dos centros po
blados principales (San Miguel y Nuevo Quillacollo), y se estgn estableciendo va
rias beneficiadoras de productos agrfcolas. 

Parece quo el inpulso e incremento do este Sector se debe a quo sun pri
meros colonizadores tonfan ya expFiriencian migratorias y conocdan los sistemas 
do trabajo de la zona. 



----------------------------------------------------
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II. POBLACION
 

A. CAMBIO Y DISTRIBUCION DEMOGRAFICA 

En las coLorias eatudiadas de este Sector, deeds que comenzaron los pri
meros asentamiontos (1946-1949) hasta abril de 1962, se registra en forma e
timada el siguiente cambio demogr~fico: 

CUADRO No XLVIII 

CAMBIO DEMOGRAFICO EN LAS COLONIAS DEL SECTOR CHIPIRIRI ENTRE 
1946-1949 Y ABRIL DE 1962, CHAPARE, 1962. 

Nombre de la colonia Ndmero de familias en los Nunmero de familias en 
10 primeros meses abril de 1962
 

;amm'Pedo---------------------m 4--------------------------- 7 -----------

San Pedro 40 75
 

General Roman 50 125 
Senda Bayer 35 135
 
Colcha K 12 75 
San Miguel 12 180 
Chipiriri 20 180 
Porvenir 45 150 
San Francisco 25 228
 

Total 1.148 

A partir de 1954 incrementaron su poblacion las colonlas General Romin, 
Senda Bayer, Chipiriri y San Francisco. 

De las colonias mencionadas en el cuadro anterior, se entrevist6 aproxi
madamente al 20 por ciento de los jefes de familia. As, puss, Ios datos gene
ralqs pare,ste sector se basan en 213 entrevistados que dieron una poblaci6n 
de 619 personas, sin contar a 101 padres quo viven temporalmente arrimados 
a sue casas, quo dan un total de 7Z0 personas. 

El incremento de la poblaci6n en el Sector Chipiriri so debe, a ms de
 
los colonizadores que vinieron del Sector de Todom Santos, a quo sue coloneas 
tienen ficil acceso al camino Villa Tunari-Cochabamba. Por esate motivo, mu
chos colonizadores nuevos prefieren asentarse en sste Sector. 

B. PROCEDENCIA 

Como se dijo anteriormente, los primeros colonizadores fueron reasen
tados de la misma zona. Pero, su lugar do nacimiento pars la mayorta fueron 
los valies de Cochabamba. De acuerdo a la muestra obtenida en sate Sector, 
el lugar de nacimiento do los entrevistados seria el siguiente: 

Nimero do Personas 

Aitiplano Valles N.S. NS. Ciudades Nacidos en Sin Total 
Yunias Llanos la colonna datas 

35 151 " 10 8 1 1 213
 
-m - - - - - m- - m - m -- m N-- m - -- 
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El 60 por ciento de los entrevistadoe, a mis de sue lugares de nacimien
to y Ia colonia donde estgn asentados, han vivido en otros lugares realizando al
gun tipo de trabajo. Los lugares donde han vivido y el tipo de trabajo realizado 
son los sigulentes: 

Ntimero de Personas 
Tipo de trabajo Altiplano Valles N.S. N.S. Ciudades Exterior Total 

YunasLlanos 

Agricultura 2 17 37 15 2 2 75 
Obreros 1 7 5 3 11 4 31 
Comerciantes 1 2 1 0 6 0 10 
Mlneros 6 0 0 0 0 6 12 

Total 10 26 43 18 19 12 128 

Tomando en cuenta la procedencia de los primeros colonizadores, llama 
la atencion quo el 48 por ciento de los que han vivido en algdn lugar fuera del 
do su nacimiento antes de asentarse en el Sector procedan de los Yungas o de 
los Llanos. 

C, CARACTERISTICAS 

COMPOSICION 

El promedio de personas en cada familia, segn La muestra, es de 3,4.-
De la misma manera quo en los dos sectores anteriores, muchos colonizadores 
mandan a sue hijos mayores a escuelas fuera del Sector. 

Se nota en este Sector que existe bastante homogeneidad en cuanto a la o
cupaci6n anterior de los colonizadore's, habiendo sido estos en su mayorfa cam
pesinos agricultores. 

EDAD Y SEXO 

La dtstribucin de la poblaci6n del Sector, do acuerdo a la edad y al sexo 
ac puede mostrar a traves de los resultados de la muestra en la grifica adjun
tas 



GRAFICA No 9 

PIRAMIDE DE POBLACION POR EDAD Y SEXO DE LAS 
FAMILIAS DE 213 ENTREVISTADOS EN EL SECTOR CHI-
PIRIRI, PROVINCIA CHAPARE DEL DEPARTAMENTO DE 

COCHABAMBA, 1962 

Hombres: 380 Mujeres:' 309' 

EDAD 

-61-mis 

50-60 
40-49 
35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
16-19I 7-15 
3-6 I 
0-2 

I ! I i I I i , ,I I I 11,I l I I II 

55 50 45 40 35 30 25 2015 10 5 0 0 510 152025303540455055 

Nuimero de.Personas 
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Consideraciones a la grifica de poblaci6a: 

a) Deeds los 16 aflos, los hombres predominan en numero. 

b) So puede notar que predominan los grupos de edades entre los 20-24 y
40-49, ya quo parece quo los primeros serfan los recign asentados y Lo segun
doe los quo migraron del Sector de Todos Santos. 

c) Se nota que entre los grupos de edades hasta los 15 aflos los niflos de 
ambos sexos en edad pre-escolar conforman Los grupos predominantes. Luego, 
serg necesario prepararles servicios gubernamentales quo mantengan su salud 
y desarrolen su educacion y escolaridad. 

d) El grupo entre los 7 y los 15 aflos se incorporarg dentro de pocos aflos 
al potencial de trabajo en el Sector. Sin mis perapectivas, tendrin que seguir 
on colonizaci6n. Cabe notar quo ya on la actualidad, la densidad de poblacisn 
ha legado casi al Imnite de La capacidad de extensi6n del Sector, sin pensar BAn 
en puentes y nuevos caminos de penetraci6n. 

e) Ya en la actualidad, la presion demogrgiica on el Sector Chipiriri et 
demandando servicios gubernamentales. 

ESTADO CIVIL 

El panorama sobre el etado civil de los entrovistados eso l siguieto: 

CUADRO N* XLIX 

ESTADO CIVIL DE 213 JEFES DE FAMILIA Y SUS ESPOSAS EN EL SECTOR 
CHIPIRIRI, CHAPARE, 1962 

Estado Civil Hombres Mueres.. 

Casados 159 145 
Solteros 46 
Divorciados I 
Viudos .6 . 1 
Sin datos I 

Total Entrevistados 213 146 

CUADRO N- L 

ESTADO CIVIL DE LOS HIJOS DE LOS 213 ENTREVISTADOS EN EL SECTOR 
CHIPIRIRI, CHAPARE, 1962 (16 ales o mis). 

Estado Ci -----------------------vil Hombres --------
Muieres Total 

Casados 6 5 11 

Solteros 

Total 

36 

4Z 

30 

35 

66 

77 

Nota.:'Enumero total de los hijos de los 213 entrovistados es de 335, 
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Consideraciones tiobre ol estado civil:. 

a) En ol cuadro, se consider6 como matrimonio la unin'libre. 

b) Aproximadarnente el 75 por ciento do los entrevistaaos estaban casados. 

SALUD 

1. Algunos aspectos pertinentes a Ia salud; 

La Vivienda. La vivienda est adecuada al clima y a los materiales do la 
zona. L techo en su mayor parte es de toja-rnanil, de corteza 'delaurel. Los 
horcones quo to sostienen y que varian entre 4 y 8 son do tajibo. En estoo hor
cones se apoyan las paredes que constan de tablones que generalmente no lLegan. 
hasta donde comienza el techo. Como cosa importante se nota que la familia ha-. 
ce su dorrnitorio comn entre el techo propiamente dicho y to que podriamos .la
mar el turnbado de la casa vivienda. Asis pueo, la parte de abajo se la destina a 
varios usos, siendo el principal el lugar para embalar la coca. El piso de esta 
estancia es de tierra. 

La: cocina la construyen independiente de la casa vivienda. Estd construt
da de carrizo y con el techo de palmas de Irmotacu". El fogdn alto 
o sobre el
 
suelo es de barro.
 

El mobiliario, por Lo general, es pobre. 

Se han encontrado muy pocas letrinas a pozos cegos, arrojan las basuras
 
indiscriminadamente alrededor de la casa vivienda o la cocina. El agua que uti
lizan proviene de los r'os o de pozos descubiertos construfdos por ellos mismos. 

Las condiciones higienicas de las viviendas, cocinas, moviliarto, prepara
cidn de alinentos y forrnas de vida no estgn de acuerdo con el rnanteniniento de 
la salud. 

La dieta. Consumen principalmente los productos de sus lores: maiz,arroz, 
yuca, plitanos y frutas. Preparan sue alimentos al estilo de los..del valle de Co
chabamba. Algunov aumentan su dieta con e. consumo de anirnales de cria, espe
cialnente ayes, y con la pesca. No cabe duda que.la. cantidad.de comida.que c n
sumen al da Los manriene satisfechos; empero es carente do protefinas. Tambien 
deja mucho que desear la forna de p ceparaciun de alimentos y los utencilios que 
utilizan. 

Un programs de mejoramiento del hogar ayudara macho a estos coloniza
dores no solarnente en sus viviendas, formas de v.da y preparaci6n do alirnentos, 
siqo tambien en La organizaci6n de sus cultivos imiliares, distribucion del pre
supuesto familiar e higiene. 

http:cantidad.de


2. Incidencia do In onformodad: 

La mayor parts do lob coloniladores do onto Sector so asentaron in te
nor on sue familsam personas enformas. Sin embargo, 135 do Lon 213 entrovis
tades manifestaron quo una vez asentadoa so nfermaron algunos delos mine
bros do sus familias. De oste modo, so han regiatrado Las siguientes enferme
dade: 

CUADRO N' Ll 

TWPOS DE ENFERMEDADES OUE PADECIERON LOS MIEMBROS DE LAS 
FAMILIAS DE LOS ENTREVISTADOS EN EL SECTOR CHIPIRIRI,CHAPARE, 

1962 

TWO DE ENFERMEDADES NUMERO DE PERSONAS 

Intestinales 17 
Paludismo 21 
Bronco-pulmonares 16 
Fiebre amaribla 7 
Inteatinales, paludismo 9 
Intestinales, bronco-pulmonares 4 
Paludismo, bronco-pulmonares 9 
Paludismo, fiebre arnarilta 3 
Otras 48 
Sin dates I 

Total 135 

Haciendo mna atntesis del cuadro anterior, el ndmero de casoapar cada 
onfermedad serfa el siguiente: 

TWO DE ENFERMEDADES NUMERO DE CASOS 

Intestinales 30 
Paludismo 42 
Bronco-pulmonares 29 
Fiebre anmarilla 10 
Otras 48 
Sin datas .1 

Total-casos 160 

Do acuordo a los date recogidos, se puede ver quo las enfermedades pro
dominante en la zons del Sector son el paludismo, las dolencias intestinale y 
las bronco-pulmonares. 

En este Sector, so nota mayor ndmero do canos do dolencias intestinaleas 
quo an otros aectores. 

La accion de SNEM estd procurando erradicar la malaria en la sona Pa
race quo Is incidencia do enformedadea bronco-pulmonares so dabs, on gran par
to, a quo algunos colonizadores Ilegan al Sector, enfermos. 
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No exists una sola posta sanitaria. Si algunos quieren recibir atencion 
midica o adquirir medicamentos tienen que viajar hasta Villa Tunari general
monte a pie. Se ha visto, a principios del aflo de 1962, morir en la colonia Col
cha K por no poder trasladar a enfermos a Villa Tunari. Los colonizadoree 
manifestaron que ellos mismos podrfan construir postas sanitarias, siempre 
que el gobierno proporcionara el personal, el equipo y las medicinas, 

Apesar de este panorama, 153 de los 213 jefes de familia entrevistados
 
manifestaron que el estado de la salud en sue famUlias era bueno, 49 contosta
ron que regular y solamente 9 malo (Z sin dates).
 

CUADRO N' LII 

GRADOS DE ESCOLARIDAD DE LOS JEFES DE FAMILIA ENTREVISTADOS
 
(213), SUS ESPOSAS E HIJOS EN EL SECTOR CHIPIRIRI.CHAPARE, 1962
 

Grados de Personas con Personas sin Sin datos 
escolaridad instruccion instruccV. TOTA-

Jefe Esposas Hijos Jefe Esosas Hijos Jefe esposas htjos LES 

PRIMARIA 
1°-3ro. 87 27 43 157
 
40-6to. 43 16 18 77
 

SECUNDARIA
 
1°-2do. 10 1 11
 
3 °-6to. 2 1 3
 

Profesional 2 2 

Sin instrucc. 69 102 23 194 

Sin datos 87 87
 
Totales 144 44 62 69 102 23 87 531
 

Complementari'a esto cuadro, el estado de la alfabetizaci6n en el Sector. 

CUADRO No LM 

ALFABETIZACION DE LOS JEFES DE FAMILIA ENTREVISTADOS, SUS ES-
POSAS E HIJOS EN EL SECTOR CHIPIRIRI, CHAPARE, 1 9 6 2 

-------------------------- n 

Sabe leer No sabe leer Sin datos Totales 
ni escribir ni escribir 

Jefes 140 66 7 213 
Esposas 40 98 7 145 
Hijos 119 53 172 

Total 299 217 14 530 

NOTA: De los 335 hijos, 172 pasaban de los 6 aflos. Eata edad ha sido tomada 
en cuenta en ol cuadro de escolaridad. 
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En general, muy pocos han pasado de la enseflanza primaria, acentudndo
se al hecho on los hijos. Asimiumo, habfan mis personas sin instrucci6n qua 
las quo asistieron a lae escuelas. El estado-de la escolaridad de lag esposas 
as muy bajo; eolamente uno30 por ciento de ellas recibid alguma instruccin. 

Los colonizadores tienen muche interes en mejorar su escolaridad y la 
de sue hijos. En varias colonias del Sector uno de los principales trabajos co
munales as la construccion do locales pare las escuelas. Desgraciadamente, 
lo dnico quo existe es el edificio. Se necesitarfa encarar el problema en lasg
reas de colonizacion, como nuevos sectores rurales, creando Nticleos de Edu
cacidn Fundamental con sistemas adecuados. 

C. MIGRACION 

El proceso migratorio on el Chapare incluye a este Sector, aunque su po
blamiento so hays debido principalmente a la citadas inundaciones y cambio de 
cauce del rfo Chapare. Asi, puss. fuera do sllo lae caracteristicas del proceso 
migratorio en el colonizador y en las colonias sigue las lnileas generales del 
proceso hist6rico de los sectores de Todos Santos y Villa Tunari. .. se panora
ma histdrico se lo completa con las causas quo mitivaron a los colonizadoree 
a migrar. 

1. Situacidn econ6mica antes de migrar: 

De los 213 entrevistados, 125 tuvieron terrenos antes de migrar; gran 
parts de elos los han debido tener en sue lugares de nacimiento y en el Sector 
de Todos Santos, ya quo de estoa ulltimos 102 Ion han conservado. Los quo te
nl'an terrenos en sue lugares de nacimiento cultivaban principalrnente papa, tri
go, matz, legumbres, qui'hua y cebada en cantidades de subsistencia por"el ta
mafio pequefto de sus lotes. En consecuencia, la situacion economica de astos 
colonizadores antes de migrar no era buena, coma corroboran los dats de quo 
solamente aproximadamente un 10 par ciento de los entrevistados tenia antes 
de migrar, una situacidn eccndmica buena quo lee permitfa negociar con dinero. 
Es mns, la mayorfa manifest6 quo el motivo principal par el quo migraron tue 
un deseo de mejorar econdmicamente. Los resultados del estudio a este respec
to son los siguiente: 

CAUSAS DE MIGRACION NUMERO DE ENTREVISTADOS 

Deseaba cambiar econdrnicaniante 142 
Motivos de salud 4 
Consejo del gobierno 1 
Deseaba reunirse con familiares 10 
Espiritu de aventura 11 
Sugerencias de otras personae '6 
Otros motivos *38 
Sin dates Tt s I 

Total entrevietados , 213, 
------------



2. Opinionee de los colonizadores sobre el medio ambiente fielco de la zona: 

La mayorfa de laG esposas de los entrevistados casados opinaban, antes 
de migrar, que las condiciones de salud de la zona eran buenas. En la actuali
dad, un 66 por ciento de los entrevistados opina que las condiciones de salud 
de la zona del Sector son buenas, y un 28 por ciento que son regulares. Este 
dato es sumamente notable en cuanto a !a adaptacion del colonizador a la zona. 
Empero, cabe notar que eit a adaptaci'n se debe tambie'n, en gran parte, a la 
homogeneidad socio-cultural de los colonizadores de este Sector que ayuda, con 
la facilidad de sue contactos, a sobrellevar las dlficultades. 

3. Indices de estabilidad: 

El 87 por ciento de los colonizadores entrevistados manifestaron que mi
graron a L zona con el proposito de radicarse definitivamente. Actualmente, 
despues de un promedio de 6 afios de asentamiento, un 50 por ciento desea traer 
a m~s miembros de sue familias u otros parientes a vivir con elos en sue co
lonias. 

Los jefes de los sindicatos de las colonias del Sector indican que son muy 
pocos los colonizadores quo dejan Las colonias, y que mas bien, "cada dfa Uegan 
muchos ms". 
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MI.ORGANIZACION SOCIAL 

A. ORGALNIZACION DE LAS COLONIAS 

ELECCION DE LA ZONA 

Ante todo, cabe notar que los que eligieron la zona del Sector para colo
nizaci6n fueron los mismos colonizadores. No apoyaron su elecci6n en estudios 
agrol6gicos o expeziencias del rendimiento de sus suelos. Los primeros colo
nizadores se posesionaron precipitadamente buscando tierras, segun sue puntoe 
de vista, no sasccptlblesdeinundaciones despugs de sus experiencias en las co
lonias inundadas y aisladas par el r(o Chapare en el Sector de Todos Santos. 

ADMINISTRACION Y SELECCION DE LOS COLONIZADORES 

Cuando empezaron a surgir los primeros asentamientos la Comisi6n Na
cional del Chapare defini6 el Sector Chipiriri y nombr6 Corregidores para con
trolar las relaciones de los colonizadores y la legalizacion de los loteamientos. 
Sin embargo, aunque el Corregidor es la primera autoridad que relaciona a las 
colonias con dicha Comisi6n Nacional, cada asentamiento se organiz6 sindical
mente y las mesas directi-vas de los sindicatos tienen mayor ingerencia en los 
asuntos internes de cada unp de ellos. 

Es notable la actividad que desarrollan los sindicatos. Agrupados en sub
centrales campesinas, tieterminan el tamafno de los lotes y la adjudicaci6n, y 
norman Ia actividad de los colonizadores en sue lotes y en los trabajos colecti
voes. A trav's de los sindicatos, los colonizadores tramitan sus tftulos de pro
piedad y se agrupan para trabajar en caminzs o en la construcci'n de locales 
comunales.
 

Inicialmente, cualquier persona que querfa trabajar en la agricultura po
d&a asentarse en cualquier lugar del Lector,, Actualmente, can la afluencia de 
mrs colonizadores y la formaci6n de sindicatos, ban surgido aigunas normas do 
selecci'n. Una persona que quiere asentarse en una colonia se debe sindicali
zar, recibir un lote con una extensi6n y ubicaci6n determinadas par el Corregi
dor y el sindicato, y desmotar y cultivar al menos una hectarea en el primer 
afno de asentamiento. Se le obliga a sindicalizarse con el proposito de que cum
pin con las normas de trabajo comunal. Recibe un lote de 10 hect~reas porque 
las sub-centralen carrp esinas juzgan que "i se les da m~s no alcanzarfa la ex
tension del Sector para tantos campesinos que quieren colonizar", y, finalmen
te, se le pide que desmonte y cultive al menos una hect~rea en el primer afto de 
asentamiento "como sofia de que quiere ser colonizador" y porque 'Ia tierra 
es para quien la trabaja." 

INSTALACION Y AYUDA 

La mayor parte de los primeros colonlwadores llegaron al Sector solos. 
Algunos, quizgs ya asentados en el Sector de Todos Santos, Be trasladaron con 
sue familias y en grupos organizados. Actualmente, estgn llegando solos o con 
sue familiares, pero no on grupos organizados. La forma de llegada do los en
trevistados fue la siguiente: 
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FORMA DE LLEGADA NUMERO DE COLONIZADORES 

Solos 85 

Con la familia 102 

Con grupos organizados 3 

Con amigos 14, 

Con familia y grupos organizados 5 

Otros 2 

Sin datos 2
 
Total entrevistados Z13
 

Una vez que los colc.nizadores Ilegaron al Sector, to primero que tuvie
ron que hacer fue la construccion de sue viviendas V el desmonte de alguna ex
tension de tiarra para sembrar. Mientras tanto, como se estila en la zona, se 
arriman a parientes o se contratan como jornaleros hasta construir sus vivien
das o tener producci6n en sus lotes. Ademrs, tienen la oportunidad de adquirir 
trabajando como jornaleros, algo de efectivo para mantenerse. Principalnente 
Los que no tienen parientes en esas colonias migran solos y se contratan pri
mero como jornaleros; cuando ya tienen en sus lotes su vivienda y algunos pro
ductos traen a sus familiares. 

Los colonizadoros traen de sus lugares de nacimiento o procedencia al
6gunos recursos, de acuerdo a. mu situaci6n econ nica, para loo prirneros me

ses de asentamiento. De entre Los&entrevistados, un 23 por ciento no trajeron 
nada al migrar; los demos, teni'an algu'n recurso propio. El tipo do recurso pro
pie que se registr6 en el estudio es eL siguiente: 

CUADRO Ne LIV 

TIPO DE RECURSOS QUE TRAJERON AL ASENTARSE LOS ENTREVISTADOS
 
EN EL SECTOR CHIPIRIRI, CHAPARE, 1 9 6 2
 

TIPODERECURS - -NUMERO DE ENTREVSTADOS 

Dinero 46
 
Semillas 2
 
Herramientas 12
 
Dinero y semillas 9
 
Dinero y herramientas 66
 
Semillas y herramientas 1
 
Semillao, dineros y herramientas 28
 
Otros I.
 
No traj.eron nada (avaluable) 4 8
 

Total entrevistados 213 



Lon coloniadores quo trajeron algdn recurso al asentarse Los avaLdan
 
an dinero, an lan eiguientes cantidades:
 

CUADRO N" LV 

AVALUACION MONETARIA DE LOS RECURSOS QUE TRAJERON AL ASEN-
TARSE 165 DE LOS 213 ENTREVISTADOS EN EL SECTOR CHIPIRIRI, CHA-

PARE, 1962 

.........------- ------- -


Valor de Ioa recuraos (EnBe.)
 

47
Menos do 100. 000 

101.000 a 499.000 44 

500, 000 a 999.000 32 

1.000.000 a 1.999.000 14 

2.000. 000 a 2.999.000 15 

3.000.000 a 4.999.000 7' 

5.000.000 a 9.999.000 5 

S0.000.000 6 m96 1 

Total 165 

En este Sector, la mayor parts de Loa colonizadores avaldan Los recur
soo que trajeron entre Be. 100.000.-- y Bes. 1.000.000.-- Con todo, un 29 per 
ciento los avaida solamente entre Be. 100.000. -- 6 menos. Asimismo,la ma
yorta lLev6 a Las colonian su dinero y sue herramientas. 

En cuanto a la ayuda paxa fines de colonizaci 6n, Las colontas de este Sec
tor no siguen eL proceso hist6rico de Los Sectores de Todos Santos y Villa Tu
nanri, dondo aiguna vez los colonizadores recibieron aLguna ayuda. Incluso en 
la actualidad, todavfa on el Sector Chipiriri no existen servicios de ayuda gv.
bernamental a rns de otorgaci 6n de tierras, aunque la tramitaci 6 n corre per 
cuenta do los colonizadores. 

Un 88 per ciento do los entrevistados manifiestan quo no han recibido sin
guns, ayuda para fines de colonizaci 6 n. Las pocas personas quo adquieren.un 
cr6dito lo hacen de personae particulares o comno adelantos do Los comercian
tee rescatadores. 

EL tipo do ayuda quo recibieron 23 do los 213 colonizadores entrevista
dos as el siguiente: 

TWO DE AYUDA NUMERO DE PERSONAS
 
Ayuda de mano do obra y :r6dito 1
 
Ayuda de mano de obra y herramientas 2 
Ayuda de mano de obra, comida y empecies 2 
Cr~dito, comida y especies 1 
Herramientas, comida y especies 3 
Otros 14 

N
NmN
Total 23 


http:adquieren.un
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En esras condicionev, es muy importante tomar en cuenta el hecho de que 
en el Sector existe un sisten. de ayuda rn&ua con los recien Ilegados y con los 
ya asentados. Un recitn llegado, con sue pocos recursos propios, diffocilmente 
puede mantenerse. Entonces, se contrata como jornalero de un colonizador ya 
asentado; 'ste, adenms, le da la comida y la vivienda. Generalrm nte, los nue
vos colonizadores con pocos recursos propios permanecen de jornaleros un a
flo, aunque sin deacuidar los trabajos en sus lotes. Los colonizadores ya asen
tados se juntan para trabajar en sue lotes bajo los sisternas de ayne. Cuando 
tienen que realizar un trabajo comunal, como la construccion o mantenimiento 
de caminos, locales para una escuela, etc. Los reune el sindicato. Sin embar
go, conviene aclarar que hasta ahora los trabajos que se rsalizan contratindo
se como ornalero o bajo el sistema de ayne estgn concentrados, en su mayor 
parte, al cultivo de la coca. 

PROBLEMAS INICIALES 

Los entrevistados coneideran que SUe problernas iniciales al asentarse
 
on el Sector Chipiriri fueron los siguientes:
 

CUADRO N o LVI 

PROBLEMAS INICIALES DE LOS ENTREVISTADOS EN EL SECTOR
 
CHIPIRIRI, CHAPARE, 1962
 

PROBLEMAS INICIALES NUMERO DE PERSONAS 

Ptizones S ociales Z 
Econ6micos 80 
Trabajo 3 
Tenencia 7 
Salud 4 
Clima 54 
Tr~mites de tenencia 1 
Otros 4 
NINGUN PROBLEMA 47 
Sin datos 11 

-Total entrevistados 213 

Los entrevistados que tuvieron algmn problema al asentarse manifiestan 
lo siguiente sabre si actualmente siguen teniendo ese problerna principal: 

Persistencia del-rob-lma iniciaL N--- o de ersonas 

Si 36 

No 130 

NO TUVIERON NINGUN PROBLEMA 47 

Total entrevistados Z13 
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Seglm los datos recogidos, solamente un 22 par ciento do lon entrevistados 
no tuvieron ning=* problema al asentarse, De lon que tuvieron algn proble
ma, resaltan coma m;s importantes el econ6mico y el clina. Los factores so
ciales y culturales, que en otras zonas de colonizaci6n del pa's, coma Santa 
Cruz, donde han sufrido un cheque con otras organizaciones sociales y rasgos 
culturales, en este Sector, por la homogeneidad cultural de sue colonizadores, 
no cbiastituyen un problema. Tambien es importante considerar que. apesar de 
estarse desarrollando una colonizaci6n espont~nea sin ayuda, de los 166 colo
nizadores que tuvieron algun problema al asentarse, 130 los han euperado. 

Para ellos, sue prcblemas se concentran ahora en el desarrollo do sue 
economiae farniliares con relaci6n al progreso de sue colonias y del Sector. 
Quisleran tener mejoes caminos para facilitarse el transporte, mejores pro
cias en los mercados, direccin tecnica y dotaci6n de servicios. 

B. ECONOMIA DE LAS COLONIAS 

FORMAS DE ASENTAMIENTOS, TAMARO DE LAS UNIDADES AGRICOLAS
 
Y TENENCIA
 

Los primeros colonizadores empezaron a asentarse sobre el tramo de 
camino entre eL rio Espiritu Santo y el kil6metro 24 del camino al pueblo de 
Todos Santos cortado por el rio Chaparo. Al mismo tiempo, partiendo de eate 
tramo de camino se abrieron sendas hacla el norte al lado do las cuales se fue
ron asentando colonizadores por orden de llegada. Actualmente, como se dijo,
 
corta el tector un camino quo llega hasta Puerto Chipiriri, con auentamientos
 
de ambos lados. Lo miumo sucede aL lado de las antiguas sendas ganaderas y
 
caminos de barracas. Solamente la colonia San Francisco, quo se encuentra
 
en la regi6 n del Bajo Chipiriri sobre el camino central quo corta el Sector,
 
tiens dos filas de lates, fuera de los que estgn a ambos lados de dicho camino.
 
Los aeentamientos do Las demos colonias del Sector son filas de ltes sobre un
 
camino inestable, con un pequefo nucieo comunal con una cancha de juegos y un
 
local para la escuela y salsn de reuniones del sindicato, Con todo, dos de estos
 
centros comunales se han desarrollado notablemente en los 6Itimos cuatro a
floe: en Alto Chipiriri, Nueva Quillacollo y en Centra Chipiriri, San Mlguei.
 

En consecuencia, la forma de asentamiento en este Sector sigui6 a las 
sen-fas abiertas par los mismos colonizadores o a los viejos caminos que es
t~n siondo habilitados, conformando asentamientos en liea. 

Algunas colonias ya tienen problemas par cuanto una parte de muchos o
tee est~n inundados oen peligro de inundarse con Las aguas del rio Nuevo Cha
pare. En otras, la parte final de sus lotes se cruzan con los hltes de las cola
nias colindantes, impidiendo rediciones y provocando conflictos entre coloni
zadores. 

En principio, Los mismos colonizadores escogieron la ubicaci6n I, deter
minaron el tamafto do sue hates, aunque sin demarcar linderos. Cuando la Co
misi6n Nacional dol Chapare nombr6 Corregidores para Las colonias que sur
gian en el Sector, estos seflores se encargaron de ubicar a los nuevos coloni
zadores y sefialarles el tamaflo de sue hotes. Los colonizadores maIidfiestan 
que solamente se les medt*a rudimentariamente ih. frentes de sus totes y qua 
muchas, hasta ahora, no saben hasta donde Ilegan en profundidad. Cuando Ion 
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sindicatos comenaron con los tr~mites de titulaci6n, los resultados do los tra
bajos topogr ficos mostraron qu een las colonias muchos lotes, o tenfan monor 
extension o se cruzaban con los de otras colonias. 

Los corregidores dejan a los nuevos colonizadores escoger sus colonias 
y, dentro de ellas, el lugar de su lote. Una vez quo el colonizador hace su e
lecci6& avisa al Corregidor correspondiente y a la mesa directiva del sindica
to de la colonia, y se procede a la medicion del frente del lote y a la posesin. 

Los sindicatos, siguiendo las instrucciones de las Sub-centrales Campe
sinas, no permiten hay dra quo un lote sea mayor a 10 hectareas. Los coloni
zadores qua tienen m~s de 10 hect~reas o son antiguos o se han adjudicado lo
tea comprando las mejoras de otros quo dejaron la zona. Asimismo, algunos 
colonizadores quo necesitan efectivo venden la mitad de sus lotes de 10 hect9
reas. Los datos recogidos a este respecto corroboran este panoramas 

CUADRO N O LVII. 

PANORAMA DEL TAMAIRO DE LAS UNIDADES AGRICOLAS EN EL SECTOR
 
CHIPIRIRI, CHAPARE, 1962
 

dro Nuinero de personasde hctrea'propias 

De 0-2 2 

De 3 - 5 29 

De 6 - 10 129 

Do 11 - 15 i6 

Do 16 - 20 21 

De 21-29 3 

De 30 -49, 2 

Sin datos 1
 

Total entrevistados 213 

La mayoria de los entrevistados se consideran propletarios una vez quo 
el Corregidor de su colonia le mide el frente de su lote y el sindicato lo pose
siona anot~ndolo como colonizador on sus libros. El estudio muestra quo de 
los 213 entrevistados, 2 10 se consideran propietarios, pero solamente 91 tie
non t'tulos de propiedad. La procedoncia de los t(tulos de propiedad de 6stos 
4ltimoas la siguiente: 
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QUADRO NO LVIe 

PROCEDENMA DE LOS*TITULOS DE PROPIEDAD EXISTENTES EN EL-

SECTOR CHIPIRIRI; CHAPARE, 1962
 

Procedenciadelos tls deProedad Ni do persoas 

Gobierno (definitivo) .22 

Gobierno (provisional) 32 

Gobierno (provisional) y particulares 21 

Gobierno (definitivo) y particulares 2 

Particulares 13 

Sin datos 1 

Total entrevistados con titulo 91 

En suma,tienen tftulas de propiedad otorgadoo par el Gobierno en forrna 
definitiva 24, y en forma provisional, 53. Los t(tulos de propiedad particulares 
son definitivas y suman 36. Aunque los sindicatos estin procurando conseguir 
Io t(tulos do propiedad para eus sindicalizados, los tr~nmites so ven dificulta
dos par to siguiente: a) falt, de uniformidad en el tarnaflo de lo lates fe una 
colonia; b) sobre-posiciones de los lots dentro de una miama colonia; c) sobre
posiciones de los lotes de una colonia can respecto a la colonia colindante; d) 
dificultades en consegvi, dinero do los sindicalizados para pagar a top'grafos 
y una comisicn o representante que viaje a la ciudad de La Paz a tramitar la 
titulaci6n, y e) lentitud de los tr~mites par parte de las autoridades correspon
dientes. 

Las caracterfsticas en cuanto al tipa de cultivos, producci6n agropecua
ria y mercadeo son muy semejantes a la de Los otros Sectores estudiados. Sin 
embargo, ete Sector lee saca ventaja porque sue colonias tienen mejor acceso 
a los centros de mercado. Los camiones que vionen de Cochabamba pueden lIe
gar al Sector a travs del puente transbordador sobre el rio Espfritu Santo. A 
partir de alli. la mayor parte de las colonias del Sector eot~n conectadas par 
mnedio de caminos trabajados y mantenidos par los mismos colonizadores, 

A pesar de las semejanzas anotadas arriba, los colonizadores de cote 
Sector, ademis de coca y arroz, sacan cantidades de pl~tano, papayas y c(tri
cos, 

El numero de hectdreas en cultivo en el Sector, en loo cicloa agricolas 
1960-61 y 1961-6Z fue el siguiente: 
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CUADRO No LVIII 

FRECUENCIA DE HECTAREAS EN CULTIVO Y PROMEDIO POR FAMI-
LIA ENTRE LOS 213 ENTREVISTADOS EN EL SECTOR CHIPIRIRI, PA-
RA LOS PERIODOS AGRICOLAS 1960-61 y 1961-62, CHAPARE, 1962 

Hectireas en Periodo Agricola Por(odo Agricola
1960-1961 1961-1962 

Nu'nero de Total Ndmero de Total 
colonizadores Hectree colonizadores Hectgreas 

05 14 7 6 3 
1 35 35 14 14 
2 54 108 39 78 
3 29 87 49 147 
4 25 100 18 72 
6 22 132 51 306 
9 6 54 16 144 

13 5' 65 i2, 156 
18 3 54 3 54
 
21 2 42 1 21
 

TOTAL 194 684 
 209 995 
SIN DATOS 18 4 
PRO M 53 4 

GRAFICA N* 10 

DISTRIBUCION DE FRECUENClisS DE HECTAREAS EN 
CULTIVO DE ACUERDO AL CUADRO ANTERIOR, SEC-
TOR CHIPIRIRI, CHAPARE, 1962. 
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El promedio do hect6reas en cultivo por familia en este Sector es rns 
alto quoen los anteriores. Tanto en el.ciclo agricola 1960-61 como en 1961
62 el mayor nd-nero do entrevistados ten&a en cultivo 6 hect~reas, 



CAPITULO VI 

COLONIAS'DE LOS ,SECTORES 

SANTA'FE, CARANAVI Y CARRASCO 

Colonias espontineas do la 
zona de colonizacion de 
Caranavi. 

Provincia Nor Yungas 

La Paz, Bolivia 

Febrero, 1962 
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INTRODUCCION 

So han eatudiado en esta -ona de colonizicion del Dopartamento do La
 
Paz', 70 principales asentamientos.
 

Para fines de anglisis de los datoa recogidos en cada asentamiento estu
diado, se ha dividido esta zona de colonizaci6n en 8 grandes'ctores: 

1.- Yara hasta la ex-hacienda Choro Alto 
2. - La ex-hacienda Choro Alto hasta la ex-hacienda San Joaquin' 
3. - Incahuara 
4. - Taipiplaya 
5. - Alcoche
 
6.- Santa Fe
 
7.- Carrasco
 
8.- Caranavi 

Ademis, se han recogido datos de la iniciaci6n do la colonizacion dirigi
da en el Alto Beni. 

Con excepci6n de los asentamientos dirigidos en el Alto Beni a cargo de 
la Corporacion Boliviana de Fomento, los demis son espontaneos. Las carac
terfsticas de estos asentamientos espontineos y sua procesos migratorios, que 
abarcan mis o menos 20 aflos, son sumarnente semejantes. 

Por esta raz6n, en el presente capitulo, se tratara de esta zona con la 
ejemplificaci6n de las colonias de los sectores de Santa Fe, Caranavi y Carras
co. La agrupaci6n de los datos de toda la zona se la presentan en el capitulo de 
Conclusiones. 

I. CARACTERISTICAS GEOGRAFICO - HISTORICAS 

Las colonias de la zona en general se encuentran on la ProvinciaNor-
Yungas del Departamento de La Paz. 

El pueblo de Caranavi, aproximadanente en el centro de la colonizacidn 
espontinea de la zona, esti vinculado a la ciudad de La Paz pot un camino de 
unos 170 kil6metros. Tiene una poblacidn, en su mayoria flotante, de unos 1000 
habitantes y, actualmente, con los caminos que parten de Caranavi hacia Alco
che y el Alto Beni, constituye un centro comunal y comercial importante. Ests 
situada on la confluencia de los rios Yara y Coroico a 150 46' Latitud Sur y 
67° 361 Longitud Oeste. 

La zona en general encierra mas o menos 70 ni'cleos de asentamientos 
espontineos que incluyen unas 35. 000 hectireas. Alrededor del camino Yolosa-
Alcoche la colonizaci6n espontinea abarca una distancia de unos 100 kil 6 metros 
con una topograira maduramente accidentada. Las colonias estin ubicadas so
bro tierras con un desnivel general que varia entre los 15 V 30 por ciento. Asi
mismo, la altura de la zon3 sobre el nivel del mar varfa entre los 400 metros, 
en el Alto Beni, y los 1. 500 met ros. El 6rea alrededor del pueblo de Caranavi 
tiene una altura entre 600 y 700 metros s.n.m. 
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Por la topograffa accidentada, los sueloe de Ia sona en general son muy 
susceptibles a una erosion pluvial, especialmente si son cultivados en cosechas, 
de surco. El desnivel elevado puede ocasionar un drenaje excesivo, dejando los 
suelos secos, especialmente si han perdido su materia orginica. 

El area del pueblo de Caranavi tiene una precipitaci6n pluvial anual de 
aproximadamente 1.200 nm. y una temperatura media anual entre 20* C. y 
22. 5 C. 

El area del Alto Beni tiene una precipitacidn pluvial anual entre 1.400 y'
1.600 mm. y una temperatura media anual entre 22, 5* C. y 25* C. 

B. CARACTERISTICAS HISTORICAS 

En general, el desarrollo de la colonizacio'n espontinea en esta zona so 
intensifica con la aplicaci6n de la Ley de Reforma Agraria, la terminaci6n del 
camino Yolosa-El Choro y la iniciacion do los trabajos del tramo hasta Carana
vi. Posteriormente, deade mediados de 1961 afluyen mas colonizadores con las 
perspectivas de la conatrucci6n del camino Caranavi-Santa Ana de Huachi y los 
proyectos de colonizacion dirigida en el Alto Beni. Sin embargo, en 1946, ya 
habian colonizadores asentados en el Sector de Santa Fe y en 1950, en el Sector 
de Caranavi. 

Los prlimeroe colonizadoree m an ifH sta r on. dos metas principales: 
Unos quo venian a formar una poblacion con personas de las mismas ideas re
ligiosas; otros para sentar bases comerciales ante el futuro desarrollo econ6
mico de la zona con la construcciodn de caminos. Asi nacieron las colonias ad
ventistas del Sector de Santa Fe y las colonias que circundan el actual pueblo de 
Caranavi. 

Si bien la construccion del camino a Caranavi constitufa un primer paso 
para la incorporacion do tierras del Noroeste boliviano a la economna nacional, 
no calificaba a las tierras de esta zona (Caranavi) como buenas pars el desarro-
Ilo de una agricultura comercial; pero, el concepto de los campesinos del Inte
rior era gste. Sin importarles la topografi'a accidentada, las dificultades que 
entrafa una agricultura en estas circunstancias y la posibilidad de caminos ra
males, puentes, servicios, etc., so fueron asentando indiscri=_nadamente en 
lugares inimaginables por espacio de casi 20 aflos. Hoy mismo, todos estos a
sentamientos espontineos constituyen un verdadero problema para loi futuros 
programasr de reestructuracioSn de la colonizacion. En este proceso hist6rico, 
cabe preguntarse; 4Por que so dej6 desarrollar la coloniza'ci6n espontinea en 
esta zohit? jQue soluci6n so' adotarg en la reestructuracion de la colonizacion 
de esta ella ? 

Datos recogidos de las colonias que se encuentran aledaflas al camino prin
cipal Yolosa-Caranavi o circundantes a los poblados principales de la zona, mues

* tran quo sus colonizadores, en general, ganan mas con el comercio quo con la 
agricultura de sus lotes. De este modo, el fin.por el cual so asentaron los pri
mers colonizadores sigue en pie y, quiza, hoy con mayor intensidad. Es mas, 
m estos colonizadores tienen lotes de tierra como un suplemento de sumuchos de 

economia familiar.
 



- 231 -

Cabe notar, que esta zona de colonizaci 6 n es la mejor orge
agrupaciones laborales sindicales en su administracidn, trimite 
do creditos, formacion de cooperativas y mercadeo. 

Segu'n manifestaciones de los mismos colonizadoros entrev 
ta zona, con excepcidn del sector Alto Beni, el auge de Caranavi 
estos tres 6ltimos aftios con relacidn al tiempo en que se construi 
Yolosa-Caranavi. Les parece que ha bajado hasta el nimero de c 
Sin embargo,. la produccidn de los ya asentadoese est! desarroll 
muy lentamente. 

La colonizacion dirigida en esta zona y situada. en el Alto E 
Santa Ana de Huachi comenz6 el 6 de agosto do 1961, a cargo de 
Boliviana de Fomento. A febrero de 1962, en el primer ni'cleo cc 
habfan 130 colonizadores que estaban terminando un perilodo de p: 
instalados en campamentos. 

Los estudios en esta zona, aunque ban recogido datoe de la 
dirigida, no loo Inc Luy un. en el anglisis en vista de que los 
a oW, muy nuevos, 
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U1. POBLACION 

A. CAMBIO Y DISTRIBUCION DEMOGRAFICA 

Do acuerdo a los datos recogidos en los tres sectores quo so estan tra
tandog, sue ;olonias tuvieron aproximadamente la siguiente fluctuacion demograp
fica:. 

Sectores y Ao do fun- Numero de familias Nurnero do familias 
colonias daci&n en lon 10 primeros on febrero de 1962 

moses 

SANTA FE 
Santa Fe 1946 50 .64 

.General Perez 1954 9 44 
San Jorge 1959 17 17
 

CARANAVI 
B. Saavedra 1959 20 93 
G. Manchego 1956 20 60 
Corpus Christi 1956 '15 64 
Achiri 1956 5 49_ 

CARRASCO 
Villa Rosario 1957 "14 50 
San Juan de Oro 1959 20 34 
Sabaya 1961 23 20
 
Pererlinos 1961 80 60 

T o t a 1 555 

En algunas do estas colonias, segun la informacion do sus dirigentes, 
existen mayor numoro de colonizadores, pero no viven permanentemente en las 
colonias. Asimismo, algunos se estin traeladando a otros asentamientos cer
ca a la nueva carretera Caranavi-Santa Ana de Huachi. 

Actualmente, es muy dif(cil tomar un censo de la poblacion colonial en 
muchas de estas colonias, porque sus colonizadores no estgn todos eatableci
dos, sino quo constantemente estan cambiando de lugar o de ocupacion. 

Es notable que el Sector Carrasco, que es uno de los mas nuavos en la 
colonizacion espontanea de la zona, tenga actualmente mayor numero de coloni
zadores. Sin duda, so debe a una redistribucidn de la poblacion colonial espon. 
tanea hacia lugares y colonias con mayores posibilidades de coneccion con ca
minos y mercados. Del mismo modo, los nuevos colonizadores quo Ilegan a la 
zon-- se est~n asentando en lugares quo presentan mejores perspectivas a tra
vs de los trabajos de la colonizaci 6 n drijgida del Alto Beni. Se cree quo el 
incremento de la poblaci6n colonial en la zona ser a partir do Caranavi. 

PROCEDENCIA Y COMPOSICION 

tonio lugar de nacimiento y procedencia de los colonizadoreso en osta zo
nap realta el Altiplano. Asimismo, en mu mayor parte fueron agricultores, aun
quo muchos de elios, actualmente, sean ademas comerciantes. 
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Los datos 'recogidos presentan los uiguientes resultadon: 

CUADRO NO LX 

LUGARES GEOGRAFICOS DE NACIMIENTOS DE LOS COLONIZADORES EN-
TREVISTADOS EN LOS SECTORES SANTA FE, CARANAVI Y CARRASCO, 

CARtNAVI, 1962 

Zonas geogr~ficas Sector Sector Sector TOTAL 
Santa Fe Caranavi Carrasco 

Altiplano 70 78 111 259. 
Valles 2 1021 33 
N.S.Yungas 4 -16 3 23 
N. S. Llanos 4 8 3 15 
Ciudades 2 73 12 
Nacidos en la colonia 1 1 
Sin datos 1 1 
Total entrevistados 84 126 134 344 

Es de notar, ademnis, que un 38 por ciento de los entrevistados han vivi
do fuera de sus lugares de nacimiento, realizando alg'n trabajo antes de asen
tarae. El panorama que presentan los datos recogidos sobre eatas experiencias 
migratorias previas, es el siguiente: 

N oCUADRO LXI 

ANTES DE ASENTARSE, LUGARES DQNDE HAN VIVIDO Y TRABAJOS REA-
LIZADOS POR, COLONIZADORES DE LOS SECTORES SANTA FE, CARANAVI 

Y CARRASCO, CARANAVI, 1962 

Zona geo- Sector Sector Sector 
gr~fica Santa Fe Caranavi Carrasco 

14 14 34o 0 0 

. 5 0 4 U 

64 a h a TOTA 
.. ~~ . 0~ U 

Altiplano 1 3 2 3 1 10 
Valles 
N.S.yungae 
N.S. Ilanos 
Ciudades 
Exterior 

1 
2 
1 
1 
3 

4 

2 
2 

1 

1 
1 

2 
7 

1 
2 

4 

18 
1 

1 
3 

1 
2 

3 
9 

2 

2 
5 

26 
4 

3 

2 1 
2 

9 
38 

1 
53 
19 

Total 8 8 2 1 13 26 4 3 16 40 6 3 130 

En general, la composicion de la poblacidn por sue rasgos culturales es 
homogenea. 
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B. CARACTERISTICAS 

EDAD Y SEXO 

-Con los datos suministrados po- los 344 jefes de famlla entrevistados en 
las colonias de los sectores Santa Fe, CAranavi y Carrascol, s6 podria confor
mar una piramide de edades por sexo que mostraria grAficamente la estructura 
demogr/iica, en forma de mvstreo, de las colonias de los tree sectores cita
dos y de la zona en general. Se han reunido, solamente, las edades y sexos de 
los jefes de familias, sus esposas e hijos, ya quo en la casa de un colonizador 
viven ademais otras personae, parientes o trabajadores. 



GRAFICA No 11 

PIRAMIDE DE POBLACION POR EDAD Y SEXO DE LOS JE-FES DE FAMILIA ENTREVISTADOS, SUS ESPOSAS E HIJOSDE LOS SECTORES SANTA FE, CARANAVI Y CARRASCO,
 
CARANAVI, 1962
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De estos dates, surgen las siguientes conclusiones: 

1. El doble del nuniero de varones hasta Los 15 afies (206) puede ser con
siderado coma la fuerza de la mane de obra en estos tres sectores, vale decir, 
de 16 afles para arriba. 

A este respecto, conviene aclarar que las mujeres de estos colonizado
res se dedican mas al comercio que al trabajo en la agricultura. Asimismo, el 
poco numero de hijos con relacion al existente en otras zonas de colonizacion 
del pads (Santa Cruz y Chapare) puede doberse a que algunou viven fuera de las 
colonias con los familiares o esposas de los colonizadores. 

2. De los 415 varones de 16 arias o mas, 101 son hijos y no jefes de fa
milia. As, pues, tomando en cuenta que son los jefes de familia los que poseen
la dotacion de la propiedad, mas o menos un 24 par ciento de la fuerza de ma
no de obra actual en las colonias de los tree sectores de ejemplo, constituyen 
un potencial de jefes de farnilia y propietarios. 

Este hecho, visto 1) a trav's de las condiciones actuales de vida y opor
tunidades de los colonizadores y 2) junto a Las condiciones topogrkicas y tama
fio de la tierra donde estin asentados, presenta un verdadero problama para
los planes do reestructuraciotn de la colonizaci6n de esta zona. Anlizado el 
prcblema par medio de estos dos factores, reales e importantes par si'mismos, 
surge la necesidad de frenar la colonizaci6n espontinea hacia eta zona hasta 
que se puedan plantear soluciones. So deja par sentado, el problema que pre
senta ya el area aprovechable para una agricultura comercial en esta zona. 

3. El niimero de varones hasta los 15 aflos tambign presenta un porcenta-
Je elevado. Con respecto a la tenencia de la tierra en relacion al crecimiento 
vegetative do la poblacion colonial, en poco tiempo, comenzaran a presentar un 
nuevo problema. 

4. La presion demogrkfica actual, qua se incrementara en el futuro, re
quiere la responsabilidad de los padres. Pero si estos no se pueden apoyar en
 
una reorganizacon de sus colonias en base a dotacion de servicios, 
 coma escue
las, atencion sanitaria, asistencia social, mejoramiento de hogar, etc., no po
drin llenar las necesidades y demandas que ya eisten y, peor, las futuras. 

5. La edad predominante entre los jefes de familia esti entre los 20 y 24 
af.os. 

6. Finalmente, la diferencia quo existe entre el nimero de hombres y de 
mujeres en estos sectores puede deberse a que las mujeres se quedan en los lu
gares do procedencia de sue esposos y se dedican al comercio mas que a vivir 
en las colonias. 

ESTADO CIVIL 

Los datos sobre el estado civil de los 344 entrevistados pueden ser apli
cables, tambien, a toda la zona. 
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CUADRO N° LXHI 

ESTADO CIVIL DE LOS JEFES DE FAMILIA ENTREVISTADOS Y SUS ESPO-
SAS, EN LOS SECTORMS SANTA FE, CARANAVI Y CARRASCO, Caranavi 1962. 

ESTADO CIVIL JEFES DE FAMILIA ESPOSAS 

Casados 
 244 
 168
 

Solteros 80
 

Divorciados 3 

Viudos 17 2 
T o t a 1344 170 

Nota: Sehanconsiderado como casadas alas personas en unin libre. 

SALUD 

Los factores culturales con respecto a la salud y a la enfermedad, como
la vivienda, la dieta, el vestido, el mobiliario, los utensilios de cocina, la for
ma de preparar los alimentos, etc,, funcionan en gran parte improvisados y
con unanotable falta de higiee. Los colonizadores, al transplantar estos fac
tores culturales, que ya de por si"necesitaban ajustes con programas de mejo
raniento del hogar y acci6n social en sue lugares de procedencia, tuvieron que
acomodarlos, sin direccion, a un nuevo medio ambiente fisico y a una nueva
 
realidad economlca.
 

La vivienda tipo "cuarto redondo" con materiales inestables y piso de

tierra, las cocinas en general al airu libre, los fogones 
en el suelo, la faltade letrinas, las basuras tiradas indiscriminadamente arededor de las vivien
das, los utensllios para la preparaci6n de alimentos colocados 
en cualquier par
te, el tipo de dieta con predominio d e almidones, el vestido inadecuado y la
falta de calzado, especialmente entre los niflos, etc. exponen a las familias
de estos colonizadores a contraer enfermedades en este nuevo medio amzbiente 
fi1ic 0. 

Hay que tomar en cuenta que, para los colonizadores, el exito en lai zo
nas de colonizacion depende mis de sue progresos economicos en efectivo que

del mejoramiento de sus condiciones de vida. Es mas, 
muchos compran radios, 
no teniendo buenas camas o cazados para sue hijos. Por consiguiente, la rees
tructuraci6n de la colonizacion en esta zona 
debe tomar en cuenta tambien el
mejoramiento de las condiciones de vida de los colonizadores con progranas in
tegrales de Mejoramiento de la Comunidad. 

Incidencia do la enfermedad: El panorama anterior se corrobora por cuan
to un 64 por ciento de los entrevistados manifestaron que alg'n miembro de sue
familias se enfermS despues de liege s colonias donde estan asentados.Losti
po , de enfe rmedad que han sufrido .i siguiente: 
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CUADRO No LXIII 

TIPOS DE ENFERMEDADES QUE HAN SUFRIDO MIEMBROS DE LAS FAMI-
LIAS DE 221 COLrNIZADORES ENTREVISTADOS AL ASENTARSE EN LAS 
COLONIAS DE LOS SECTORES SANTA FE, CARANAVI y CARRASCO, 

CARANAVI, 1962 

TIPOS DE ENFEREDADES NO DE PERSONAS 
Intestinales I I 
Paludismo 87 
Bronco-pulmonares 7
 
Fiebre amarilla 
 8 
Intestinales, paludismo 34
 
Intestinales, bronco-pulmonares 
 5 
Intestinales, flebre amarilla 2
 
Paludismo, bronco-pulmonares 
 6
 
Paludismo, fiebre amnarilla 
 10 
Bronco-pulmonares, fiobre amarilla I
 
Otras 
 32
 
Sin datas 12 

Total 221 

Sintetizando este cuadro, el nu'mero de casos, de acuerdo al tipo de 
enfermedades que sufrieron algunos miembros de las familias de 221 coloniza
dores entrevistados, serfa el siguiente: 

7-f*CTIPOS DE ENFERMEDADES - N DE CASOS 

Paludismo 137 
Intestinales 58 
Fiebre amarilla 21
 
Bronco-pulmonares 
 19 

SegIn los datas recogidos la enfermedad predominante en la zona sarta 
el paludismo. As{ tambi6n, tienen i mportancia, per el ndrmero de casos regis
trados, las dolencias intestinales. 

Aunque los datos anotados muestran poca incidencia de enfermedades
 
bronco-pulmonares, los 1deres y organizadores de las colonias estudiadas 
en
 
estos tres sectores asi come los mismos colonizadores nmanifiestan que, 
 ac
tualmente, es osta la enfermedad predominante entre los colonizadores do es
ta zona. En algunas colonias, 
 dicen, "el 80 par ciento sufren de tuberculosis '. 

Se cree que algunos colonizadores con dolencias bronco-pulmonares ban
 
Ilevado la enfermedad a 
la zona deade sue lugares de nacimiento o procedencla. 

En el pueblo de Caranavi, existen lugares de expendio de medicinas pero, 
a mas del hospital de una institucion cristiana (Metodista), no existen postas
sanitarias que atiendan a los colonizadores. A este respecto, algunos colonima. 
dores manifiestan que se los ha olvidado completamente. -
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No se han podido obtener datos con respecto a la natalidad y mortalidad 
en las colonies de la zona per falta de registros. De acuerdo a los datos reco
gidoe en un promedio de asentamiento de 6 aflos entre los 344 colonizadores 
entrevistados en las colonias estudiadas de los Sectores de Sante Fe, Caranavi 
y Carrasco, han muerto 57 niftos (12 menores de un aflo) y 64 adultos. 

Datos parciales de los li'deres y administradores de las colonias estudia
das indican que el aflo pasado (1961) nacieron en las colonias de los tree sec
toree, 56 niflos. El numero aproximado de familias en estas colonias es do 983. 

LENGUA 

La procedencia do los colonizadores entrevistados esta ntimamente rela
cionada con el idioma quo hablan. Asi** puss, en las colonias de estos tree eec
tores aunque la mayoria n-' .fiestan que come idioma principal emplean el es
pafLoL, exiate un gran nu'omero de monolingies aymaras. Asimismo, los quo ha
blan espaflol tambien hablan el aymara. Los resultados del estudio muestran 
las cifras siguientes: 

Idiomrna.inci .al reNureo esonas--- cf3:~ji~~--------- ------------------------------- s 

Espaflol 172 
Aymara 158 
Quechua 10 
Sin datas 4 

Total entrevistados 344 

Esta homogeneidad lingieistica permite a los colonisadores relacionarse 
entre s4'I y procurarfa un mejor entendimiento en la aplicacion de planes y pro
gramae do Desarrollo de la Comunidad. Sin embargo, conviene tomar en cuenta 
el urmero de monolingiies en lengua aymara, quo se acent~a mas entre las as
poss y los hijos de los colonizadores, para adaptar dichos planes y programas. 

ESCOLARIDAD 

Par lo general, los colonizadores entrevistados no ban pasado del sexto 
de primaria. Este hecho se hace mis notorio en sue esposas o hijos. Eatoe ill
timos, de acuerdo a los datos recogidos, en mu mayora'a no han pasado de la. 
primera de primaria. El cuadro siguiente prosenta. mas clararnente el grado 
de escolaridad a la quo ban Ilegado los entrovistados, mus esposae e hijos: 



-- ------------------- 
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CUADRO No LXIV 

GRADOS DE ESCOLARIDAD DE LOS JEFES DE FAMILIA ENTREVISTADOS,
SUS ESPOSAS E HIJOS EN LOS SECTORES DE SANTA FE, CARANAVI Y 

CARRASCO, CARANAVI 1962 

Grados de Es- Personas con Personas 
----

sin 


colaridad Instruccion Instruccion Sin datas TOTALLS 
Jefes Lsp.Hijos JefesEsLp. oa Je f.E. oaE 

PRIM RIA 
1a3a 131 55 61 247
4' a 6" 114 24 .34 172' 

SECUNDARIA 
1 a2 1 . 
V a 6* 2 2 4
 

TECNICA Y 
SUPERIOR 5 1 2 *8 

SIN INSTRUC-
CION 
 89 87 20 196
 

Sin dates 
 3 172 175 
TOTALES 252 83 97 89 87 20 3 172 803 

Con relacion a los hijos de los entrevistados, se ha tornado coma edad es
colar a partir de los 7 aflos. Del total de hijos, que suman 454, 269 pasaban
de los 7 aflos de edad y de ellos, segIn los datos recogido, aparecen con ins
truccion solamente 97. Asimismo, los entrevistados manifestaron que solamon
to 20 eataban sin instrucci6in, do ahi que no se tendrian datas de 172 hijos. Aun
que parece que los hijos tienen poca escolaridad, se cree que los entrevistados 
no contestaron bien a este respecto. 

La situacion escolar se agrava par la falta de escuelas en la zona en ge
neral. Los ent revistados tienen mucho interns en la educaci6n de sus hijos, pe
ro la dotacin de este servicio gubernamental se hace mas dific1 en esta zona
 
par lo desparramadas que se encuentran algunas colonias y las dificultades pa
ra Ilegar a ellas -pasando en muchos cases per "maromas " extendidas sobre 
rios-. Cabe notar que los sindicatos en la zona organizan a los colonizadores 
para trabajar en la construccion de escuelas y, en touchos cases, la manuten
cion de los maestros corre po. cuenta de los colonizadores. 

Este, pues, es otro de los problemas que tiene . que ser encarado., on la 
reestructuraci6n de la colonizacion; pero, debe ser enfocado mis alla de la sim
ple escuela de alfabetizaci6n. Estos colonizadores, adultos y nifios, necesitan 
programas adecuados de Educaci6n Fundamental integral. 



B. MIGRACION 

"Cono se dijo, el procoso migratorio a la zona en general abarca mas o 
menos 20 aries. Si bien los primeros colonizadores de las colonias do los sec
tores Santa Fe y Caranavi tenan, en grupo, fines determinados de migraciono 
como deseos de formar una poblacion con personae de las mismas creencias 
religiosas y posibilidades comerciales, conviene analizar, con el fin de tener 
experiencias para el futuro de la colonizaci 6 n, agunas causas particulares que
motivaron la rnigraci6n de estos primeros colonizadores y de log qua est.n lie
gando actualmente. 

1. Situacidn econ 6 mica de los colonizadores antes de migrar a la mona: 

Es muy significativo el hecho de que un 48 por ciento de los ent revista
dos tenfan terreno on sue lugares de nacimiento o procedencia y que todos ellos 
los hayan conservado. En tal caso, puede ser quo estos terrenos sean de peque
f1as extensiones y no procuren a sue dueflos sino una economia de subaistencia. 
Ellos manifiestan que los cultivaban principalmente con papa, quinua y cebada# 
en p.nueflas cantidades. Aes, pues, un motivo de migraci6n de ese 48 por cien
to podria ser el deseo de toner un terreno m-%s amplio quo les procure una eco
norma comercial mucho mas, de los quo no temuan terreno antes de migrar. 

En general, la situacion econ 6 mica de los entrevistados, en su mayorra, 
era regular o mala. Solarnente un 10 por ciento manifesto que era buena y quo
lee permitia negociar con dinero. Corroboran estos datos los motivos por los 
cuales se animaron a migrar los entrevistados, quo se concentran en el doseo 
do cambiar econ 6 micamente. El panorama general a este respecto es el siguien
te:
 

CAUSA DE MIGRACION NUMERO DE PERSONAS 

Deseo de cambio economico 234
 
Motivos de salud 
 6
 
Consejo del Gobierno 5
 
Reunirse con familiares " 23
 
Espiritu de aventura 18
 
Sugerencias de otras personas 15
 
Otros motivos 41
 
Sin datos 2
 

Total entrevistados 344
 

Los datos anteriores muestran tambien que agunos colonizadores migra
ron por reunirse con sug familiares. Este motivo es tambien importante por 
cuanto en esta zona y en otras del pais el contacto por medio del parentesco. o 
la amistad no solamente es una fuente de la migracio'n sino tambien ur, medio 
quo facilita la adaptacion del nuevo colonizador al nuevo medio ambiento bio
social. En el caso presente, un 56 por ciento de los entrevistados conoc-n a al
guien en las colonias de la -ona antes de migrar, y un 90 por ciento de lae per
sonas conocidas eran familiares o amistades. Es mas, 231 de los 344 entrevis
tados Ilegaron a saber de esta oportunidad de colonizaci6n por medio de pafien
tea y amigos. 

Estas experiencias dan una pauta para la elecci 6 n y agrupacidn de los Co
lonizadores en los futuros programas de colonizaci6n.I 
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2. Opiniones de los colonizadores-sobre las condiciones del medio am. 
biente fifsico de la zona: 

Las opiniones de los colonizadores entrevistados y sus esposas a este 
respecto, antes de migrar a la zona, eran en general malas. Los datos reco
gidos de los jefes do familia sobre sus opiniones con respecto a las condicio
nes de salud del medio ambiente ffaico de la zona antes de migrar y en el mo
mento de la entrevista, son los siguientes: 

Opiniones. sobre las condicio- Numero de personas
 
nea de salud de la zona, Antes de migrar Des A
 

Buenas 85 259
 
Regulares 37 69
 
Malas 102 7
 
No sabian 114 5
 
Sin datos 6 4
 

Total entrevistados 344 344 

Los datos de por of muestran el notable cambio de opinion de los coloni
zadores entrevistados en los sectores de Santa Fe, Caranavi y Carrasco des
pues de un promedto de asentamiento de 6 atles. 

En cuanto a la opinion de las esposas, si bien un 22 per ciento no cono
cian la zona para poder opinar, un 18 par ciento opinaba antes de mnigrar que
 
las condiciones do salud de la zona eran malas. Parece que en eute caso la
 
opinion de las esposaa, muy importante on los procesos de acomodacion, no
 

influy6 definitivamente en el hecho de la migracion.
 

Actualmente,la mayoria de los entrevistados manifiestan quo el "clima" 
de la zona les gusta mas que el de sus lugares de nacimiento o procedencia, 
coincidiendo asf con su opinion, tambi~n actual, sobre las condiciones de salud 
de la zona. Las entrevistas a los 344 colonizadores dan los siguientes resulta
dos con respecto al clinia de la zona en comparacion al do mus lugares de naci
miento o procedencia: 

OPINION NUMERO DE PERSONAS 

Le gusta mas que el de su lugar de 
nacimiento o procedencia 281 

Le gusta menos.que el de su lugar 
de nacimiento o procedencia 18 

Indiferentes• 42 

No sabe I 

Sin datos 2 

Total entrevistados 344 

Sin embargo, de los 344 entrevistados 245 piensan que la vida en la zona 
es mas peligrosa para la salud que en sus lugares de nacimiento o procedencia. 
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3. - Algunos fndices do estabilidad do los colorizadores: 

La mayor parte de los entrevistados migraron con el prop'sito de radi
cares definitivamente on la zona (88 por ciento). Un dato significativo para me
dir el grado de estabilidad de estos colonizadores os el que 242 de los 344 en
trevistados desea traer a mas de sus parientes a vivir on las colonias donde 
estin asentados. Con todo, conviene tomar en cuenta qua la colonizacion en as
ta zona no tiene las caracteriaticas de integraci6n familiar de localidad de o
tras del pais. Muchos colonizadores viven solos y sue esposas u otros familia
res alternan su domicilio con el de sum lugares de nacimiento o procedencia. 

En sntesis, las caracterzsticas de la migracidn de los entrevistados en
 
Ion tree sectores on estudios son las siguientes:
 

a) La afluencia de colonizadores ospontaieos a estos sectores ha bajado
 
en los dltimos aftos.
 

b) Algunos colonizadores ya asentados se estin reacomodando on colo
nias con mayor acceso a canminos nuevos y mercados.
 

c) Los nuevos colonizadores prefieren buscar colonias con mayores pers
pectivas de desarrollo econ 6 mico. Estas colonias se encuentran cerca de los 
ntcleos coloniales dirigidos por la Corporacton Boliviana de Fomento en el Al
to Beni, o son estos mismos nticleos coloniales dirigidos los quo estin recibien
do, actualmente, a mas colonizadores quo las colonias espontaneas. 

d) Las colonias espontineas estain mejorando sum sistemas administrati
vos y de organizaci6n del trabajo y la produccion agrrcola a traves de sue dirl
gentes sindicales. 

o) La razdn principal por la quo migraron los entrevistados fue su deseo 
de mejorar su situacion economica. 

f) En estra migraci6n espontinea,surge corno importante, al papel de las 
relaciones de parentesco y amistad. 

g) Con la colonizaci'n espontinea se han podido obtener favorables expe
rioncias on cuanto a la adaptacion del campesino del Interior, sobre todo del 
Altiplano, al medio ambiente i'sico de Ia zona. 

h) La estabilidad de lon colonizado-es parece depender, on esta zona, de 
sum facilidades de comunicaci'n con los centrol de mercado. 
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-- U. "ORGANIZACION-SOCIAU 

A. ORGANIZACION DE LAS COLONIAS 

ELECCION DE LA ZONA 

La ubicaci 6 n de las colonias de los sectares en eutudio la escogieron, se
gin informes de sue actuales dirigentes, o grupos de personas o una sola per
sona delegada por las organizaciones sindicales de colonizaci6n en la zona. Asi
mismo, dicen quo se escogieron esos lugares principalmente por sue "buenas" 
tierras y per no tener dueflos. 

Estos criterios de elecci 6 n hacen ver actualmente que, par una parte, el 
considerar "buenas " tierras a las de los sectores Santa Fe, Caranavi y Carras
co no estaba apoyado en un estudio ngrol6 gico previo y, por otra, que Ia pose
si6n de las tierras seguia mas bien el espfritu de la Reforma Agrara: "La tie
rra es para quien la trabaja". 

Del mismo modo, las personas que eligieron la ubicaci6n de las colonias 
en estos tres sectores no tuvieron la suficiente exporiencia para ello, y lo que 
es mas, en general no recibieron orientacion administrativa o tcnica como en 
otras zonas de colonizacion espontanea del pals. De ahi que muchas colonias se 
encuentran sobre tierras accidentadas, susceptibles a erosion, dificiles de des
arrollar un trabajo agricola, con posibilidades de conecci 6 n vial a alto costo, 
etc. 

ADMINISTRACION Y ELECCION DE LOS COLONIZADORES 

La administracion interna actual de Ias colonias esti a cargo de los sindi
catos en cada una de ellas. Sin embargoen la formacion de las colonias, las ca
racteristicas de fundaci6n y administracion diferan. 

Los primeros colonizadores so fueron a In zona a formar sus asentamien
toe basados en la sola perqpectiva do su desarrollo, casi sin consultar a nadie. 
Posteriormente, nuevos colonizadores solos o grupos de colonizadores que que
rfan obtener tierras en la zona, comenzaron a pcdir autorizacion al Gobierno. 
Pero, coma la colonizacion de Caranavi no estaba supervigilada par una sola 
institucion, no sabian donde acudir. De eate modo, los entrevistados lideres u 
organizadores do las colonias estudiadas, manifiestan que "unos fueron a pedir 
permiso a un lugar y otros a otto ". Erx.rc las intituciones gubernamentales 
que aparecen colaborando a osos primeros colonizadores est~n:.La Corporacion 
Boliviana de Fornento, el Ministerio de Asuntos Campesinos, el Ministerio de 
Agricultura y el Ministerio de Defensa. 

Cuando los primeros colonizadores estuvieron asentados, organizaron e
lis mismos su propia admilistracioSn donde tienen poca o ninguna ingerencia 
las instituciones que colaboraron a su asentarniento. Ase nacieron los sindica
toe y las Centrales Campesinas. A esta altura, nuevos colonizadores que que
rfan asentarse, solos o en grupos, consultaban ma's a estos sindicatos o Contra
les Campesinan. 

http:est~n:.La
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Las instituciones de consulta citadas arriha dieron tambten a los coloni
zadores algunas directivas sobre los requisitos quo debian pedir a cada coloni
zador antes do asentarse. Entre ellos, esti: a) sew mayor do edad, b) estar 
casado, c) certiricado de vacuna, d) obligaci o n de desmontar au tierra y e) un 
certificado de trabajo. Actualmente, el principal requisito que piden los diri
gentes sindicales en cada colonia es la sindicalizacion previa del postulants. 
Con todo, se recibe a cualquier persona que quiera trabajar en la agricultura. 

INSTALACION DE LOS COLONIZADORFG 

Pocos son los entrevistados que. han Ilegaa,: a a zona on grupos organiados. 
Los de La mayorra,sobre todo al principio de la colonizacion de la zona, Ilega
ron solos. En los Ultimos cuatro aflos, la mayor parts do los colonizadores mi
gran con sus familias. 

Los primeros colonizadores prefirieron myigrarsolos en vista de quo en los 
primeros meses, por lo menos hasta preparar sum viviendas, "teif'. quo sufrir 
mucho ". Actualmente, los nuevos colonizadores de las colonias espontaneas de 
la zona no tienen tanto problema al instalarse, ya quo muchos se ::orriman" a 
parientes a a amigos hasta poderse instalar on sus lotes. 

La mayori'a de los colonizadores lev6 para instalarse sum propios recur
sos, especialmente en dinero y herramientas. Solamente un 10 pow ciento no to
nan recursos propios al instalarse. A esto respacto, se registran los siguien
tea datos: 

CUADRO No LXV 

TIPOS DE RECURSOS QUE TRAJERON AL ASENTARSE LOS ENTREVISTADOS 
EN LOS SECTORES SANTA FE, CARANAVI Y CARRASCO, CARANAVI, 1962 

TIPO DE RECURSOS NUMERO DE PERlSONAS 

Dinero (solo) 92 
Semillas (solo) .2 
Herramlentas (solo) 9 
Dinero y 3emillas 5 
Dinero y herramientas 166" 
Semillas y herramientas 1 
Semillas, dinero y herramientas 25 
Otros .9 
Notrao nada -. 35------- ,--.--

Total entrevistados 344 
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Los, entreviutadoseque trajeron alsgn recurso al asentarse los avaluaron, 
en dinero,, en las siguientes cantidades: 

CUADRO No LXVI 

AVALUACION MONETARIA DE LOS RECURSOS QUE TRAJERON AL ASEN-.: 
TARSE 309 DE LOS 344 ENTREVISTADOS EN LOS SECTORES DE SANTA FEt 
CARANAVI Y CARRASCOt CARANAVI, 1962 

Valor dee- los recursosV i- U------------------1----- Numero do personas----- --------- a-

(en bolivianos) Sector Sector Sector T o t a 1 
Santa Fe Caranavi Carrasco 

Menos do 100o000 18 25 39 82 

101.000 499.000 24 33 53 110 

500.000 999.000 12 22 13 47 

1.000.000 1.999.000 8 13 6 27 

2.000. 000 2.999.000 9 6 4 19 

3.000.000 4.999.000 1 9" 10 

5.000.000 9.999.000 1 3 4 

Mas de 10.000.000 1 2 '3' 

NO TRATO NADA 0 NO AVALUA 9 13 20 42
 
Total entrevi. t:dos 83 126 135 344
 

Los colonizadores del Sector de Caranavi son los que avaluan sum bienes 
en mas cantidades, que los otros dos. Asimismo, en el Sector Carrasco, que 
es mas nuevo de los que se estin tratando, sus colonizadores no solamente han 
trafdo menos recursos sino que tambien los avaan en mucho menos que los de 
los sectores de Santa Fe y Caranavi. En general, la mayor parte de los que han 
traddo algin recurso propio al asentarse los avalhan entre Bs. 100. 000 y Bs. 
500. 000. -- Este dato tiene importancia por cuanto presenta un panorama de 1o 
que se puede esperar de los colonizadores en los futuros programas de reestruc
turacion o desarrollo de la colonizaci6n. 

AYUDA 

Son muy pocos los colonizadores que han recibido alguna ayuda para fines 
de colonizaci6nt especialmente de parte del Gobierno. Los mis que recibleron 
alguna ayuda manifiestan que proviene de parientes o personas particulares.Asf 
pues, los datos recogidos sobre la ayuda recibida, comparando a los vres sec
tores en estudio, son los siguientes: 
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CUADRO N* LXVII 

COLONIZADORES ENTREVISTADCS QUE RECIBIERON ALGUNA AYUDA PA-,Z 
RA FINES DE COLONIZACION EN LOS SECTORES DE SANTA FE, CARANAVI 

Y CARRASCO, CARANAVI, 1962 

Nuimero de personae
 
Si han recibido Sector Sector Sector T o t 
a 1, 
__a ida__ Santa Fe Caranavi Carrasco 

Si 15 4 40 60 

No 65 118 93 276 

Sin datos 3 3 2 8 

T o t a 1 83 126 135 344 

Los que manifeataron haber recibido alguna ayuda indican que provino do
 
las siguientes personas o instituciones:
 

CUADRO No LXVIII 

PRO CF.D £NCIA DE LA AYUDA PARA FINES DE COLONIZACION, QUE RECI-

BIERON 60 DE LOS 344 ENTREVISTADOS EN LOS SECTORES DE SANTA FE,
 
CARANAVI Y CARRASCO, CARANAVI, 1962
 

Nimero de personae
Proveniencia de la ayuda Sector Sector Sector T o t a 1 

Santa Fe Caranavi Carrasco 

Gobierno 1 5 6 
Parientes, particulares 6 4 14 24 
Organizaciones internacionales - 2- 2 
Cooperativas 7 12-
Gobierno, parientes y particul. - - 3 3 
Gobierno, parientes, particula
rea, org.internac. y cooperat. I - - 1 
Sin datos .1 11'' 13 

Total 15 405 60 

Nuevamente, a:arecen en estos datos la importancia de los familiares y 
amigos ya asentados. 

Los lderes, organizadores o administradores de las colonias estudiadas 
pienman que el Gobierno se olvido de ellos. Algunos no quisieron suministrar 
datos diciendo que "la. comisiones del Gobierno solamente piden datos y no cris
talizan nada.. a nosotros no se nos ayuda como lo hacen con los colonizadores 
de Santa Cruz... muchas comisiones nos hacen viajar a La Paz pars nada... 11 
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En efecto, estas colonias espontaineas carecen de los servicios ma's ele
mentales. Los colonizadores indican que ellos mismos trabajarian hospitales 
y escuelas gratuitarmente si el Gobierno se empeflara en mandarlec maestros, 
mrdicos o enferrneros y medicinas. 

Los entrevistados estan enfocando la ayuda que quisieran del Gobierno 
con relacion a sus necesidades actuales. Sin embargo, no solarnente necesitan 
escuelas, postas sanitarias centrales y creditos, sino todo un sistema organi
zado en un prograna de Desarrollo de la Comunidad. Pero, Be juzga que antes 
de emplear recursos econ 6 micos o de personal tecnico para organizar un tipo 
de ayuda a estos colonizadores de la zona en general, se debe pcnsar si a mu
chos de ellos convendria mejor reacomodarlos en tierras con declives menores, 
mas accesibles a los mercados, ma's ficiles de suministrar y controlar con ser
vicios de ayuda y con mayores posibilidades de desar ollar una agricultura que 
mejore las condiciones econo~micas del colonizador y de la zona. 

Si se lieva a cabo tal medida, muy recomendable por supuesto, conven
dri'a escoger primero a los colonizadores que estin asentados en tierras sus
ceptibleadeerosion y con pocas o ninguna posibilidad de comunicacion vial. Es
to, porque aus trabajos agricolas no solamente perjudicarian-sus lotes, sino 
tambien los que pudieran eatar mas abajo, y porque siempre tendrran el pro
blema de trasladar aus productos al hombro hasta los carninos centrales. 

Esas tierras, revertidas al Estado, podrian ingresar a un programa de 
re-forestaci6n, y sue colonizadores re-asentados en zonas mejores como se 
dijo anteriormente. Cabe notar lI posibilidad de tomar en cuenta a estos colo
nizadores en los programas de colonizacion dirigida de la zona, como son los 
de Alto Beni, a cargo de la Corporac16n Boliviana de Fomento. 

PROBLEMAS INICIALES 

Los colonizadores entrevistados consideran que sue problemas iniciales 
al asentarse en las colonias de los Sectores de Santa Fe, Caranavi y Carrasco 
fueron los siguientes: 

CUADRO N' LXIX 

PROBLEMAS INICIALES DE LOS ENTREVISTADOS EN LOS SECTORES DE 
SANTA FE, CARANAVI Y CARRASCO, CARANAVI, 1962 

Problemas iniciales Sector Sector Sector 
Santa Fe Caranavi Carrasco T o ta I 

S ociabs 4 2 12 18 
Economi do 18 29 51 98 

Trabajo 3 .10 14 27 
Tenencia 7 7 1 i-5 
Salud 9 20 3 32" 
Clima 25 23 28 76 
Tramites I 0 '0 1 " 

Otros 3 '2 1 6 
NINGUN PROBLEMA 13 33 24, 70 
Sin datos 0 n . I 

Total entrevistados 83 126 135, ,344 
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De los 274 entrevistados que tuvieron algu'n problema al asentarse, un 36 
por ciento manifiestan que sus problemas persisten todavia en un promedio de 
asentamiento de 6 affos. Se-In el cuadro anterior, los principales problemas 
paru los entrevistadoe fueron los economicos y el clima. Si bien en su mayorfa, 
por el hecho de tenor un terreno y quizi mejor economna que en sus lugares de 
nacimiento o procedencia han superado el problema economico, 245 do 344 entre
vistados consideran que las condiciones de la zona para la salud son mas peli
grosas que las de sus lugares de nacimiento o procedencia. As4 pues, en cian
to a la adaptaci 6 n al medio ambiente ffsico no esta el problemna precisamente 
en la persona del colonizador, como se bace notar en la seccion MIGRACION 
(Sub-capi'tulo, POBLACION), sino en las condiciones de la zona y en los der
vicios de ayada que se deben surninistrar a los colonizadores para su mejor a
daptacion.
 

B. ECONOMIA DE LAS COLONIAS 

FORMAS DE ASENTAMIENTO 

El tipo de poblamiento en estas colonias esta condicionado a lo siguiente: 

a) A la topografI'a quebrada del terreno. Solarnente en los pocos lugares
 
planos se ha podido lotear en formna regular; en los demas, los lotes siguen in
discriminadamente la topografia quebrada del terreno.
 

b) A :- ubicacion de los lotos que, en la mayor parts do los cason, siguio
 
el o.rcn do llegada y el gusto del colonizador.
 

c) A Ia diferencia en al tarmafto de los lotes. Como se dijo, los colonisa
dores antiguos tienen mayor nnero de hectfreas; la mayoria tienen 10 hecta
reas y muchos por asentarse en colonias aledaffas al canino central Yolosa-Ca
ranavi tienen menos de 5 hectareas.
 

d) Al hecho de que fueron los mismos colonizadores los que realizaron la
 
medicion de los lotes, como manifiestan, "al caiculo".
 

El resultado es que no se puede definir el tipo de poblamiento en la zona. 
Algunas colonias presentan ni'cleos de viviendas con los Iotes"dispersos y otros
 
lotes de conformacion desigual con las viviendas dispersas. Muy pocas colonias
 
tienen un centro comunal. Las colonias que est,'n sobre el camino central Yolo
sa-Caranavi, pueden constituir poblanientos en linea.
 

Las colonias que no estain sobre el camino central, se unen a ef pow medio 
de sendas. Asimismo, muchos colonizadores para liegar a sue colonias tienen 
que pasar colgados do "maromas " extendidas sobre rfos, 

TAMAIRO DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORMAS DE TENENCIA 

En los tres sectores en estudioexisten diferencias en cuanto al tarnaflo 
de los lotes en sue colonias; pero, las mas notables estan entre sectores. Aa, 
mientras en un Sector existen personas que tienen rnenos de 2 hoctaroas pro
pias al frente de otras que tienen hasta 100 hectareas propias, en otro Sector 
Ia mayorifa tiene 10 hec"Areas propias. Estas diferencias pueden deberse a lo 
siguiente: 
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a) Los primeros colonizadores han obtenido mayor tamafio de tierras y
 
mejor ubicacion en los pocos lugares pianos de esta zona.
 

b) Los que fueron llegando posteriormente a la fundacion de las colonias 
consiguieron lotes mis pequeflos condicionando su elecci 6 n y tamaflo a la topo
graffla quebrada del terreno. 

c) Despues de la formacion de los sindicatos, las Centrales Campesinas 
determinaron, come en el Chapare, que los lotes para cada colonizador no pa
sen de las 10 hectareas. 

d) Los colonizadores que han querido asentarse en colonias aledaflas al 
canino central Yolosa-Caranavi, prefirieron aceptar lotes de menos de 10 hec
tareas,
 

e) Algunos colonizadores aumentaron el tamaflo de sue lotes comprando
 
las mejoras de otros que dejaron la zona.
 

La opimnin actual de los l1deres, administradores y directores entrevis
tados sobre el tanmaflo de las unidades agrfcolas econdmicas quo una familia pue. 
de trabajar en la zona, est! dividida principalmente entre 5 a 6 hectareas y 8 a 
10 hectareas, 

Los datos recogidos sobre el tamaflo actual de los lates de los 344 entre
vistados son los siguientes:
 

CUADRO No LXX 

PANORAMA DEL TAMAIEO DE LAS UNIDADES AGRICOLAS EN LOS SECTO-
RES DE SANTA FE, CARANAVI Y CARRASCO, CARANAVI, 1962 

Ntimero do personas 
Niimero de hectareas Sector Sector Sector Total 
pra2Las (a& uaci6n) Santa Fe Caranavi Carrasco 

De0-2 2 0. 2 4 
De 3 - 5 4 7 8 19 
De 6 - 10 42, 63 117 222
 
De 11 - 15 1 4 0, 5 
De 16 - 20 28 5 1 34 
De 21 - 29 1 4 0 5 
De 30 - 49 1 '1 0 2 
De 50 - 100 2 34 0 36
 
Sin datos 2 8 7 17 

Total entrevistados 83 126 135 344 

En los sectores Santa Fe y Caranavi, par tenor colonias mas antiguas, 
aparecen colonizadores con lates hasta de 50 a 100 hectareas, mientras que en 
el Sector de Carrasco, cuyas colonias mas antiguas se fundaron en 1957, sola
mente 1 colonizador entrevistado pasa de las 10 hectareas propias. Este data 
corrobora lo manifestado anteriormente sobre las causas de Ia diferenciacion 
en el tamaflo de los lotes en entos tree sectores. 
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Los primeros colonizadores se ubicaron en lotes de Ia zona, pero sin un 
respaldo legal. Parasalvar las dificultades que podrfa traerles el hecho, pi
dieron '.utorizaci6 n de distintas reparticiones del Gobierno. Con todo, segun 
manifiestan, escogieron "tierras que no pertenecan a nadie". Despues de la 
Reforma Agraria y la formaciOn de los sindicatos, muchos colonizadores, es
pecialmente ex-colonos de haciendas, promovieron la afectaci'n de haciendas 
que hoy dfa forman parte de las numerosas colonias espontaneas de la zona. 

Fueron los sindicatos los que comenzaron con los tramites de afectacion 
de haciendas y la titulacion de los colonizadores en general, a trav's de los jue
ces agrarios. 

Actualmente, las formas de tenencia de la tierra que se encontraron on
tre los 3f4 entrevistados son las siguientes: 

CUADRO NO LXXI 

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA DE 344 ENTREVISTADOS EN LOS
 
SECTORES DE SANTA FE, CARANAVI Y CARRASCO, CARANAVI, 1962
 

Formas de tenencia Sector Sector Sector
 
de la tierra Santa Fe Caranavi Carrasco
 

Propietarios 81 124 109 314 

Jornaleros - 6 5 11 

Usufructuarios 2 2 8 12 

Otros- 3 4 7 

Total entrevistados 83 "135 126 344 

Segun estos datos, la mayorra de los entrevistados se consideran propie
tarios. Empero, de los 314 que se consideran propietarios, solamente 137 tie
nen tftulos de propiedad. Los demos estan esperando que las autoridades co
rrespondientes den paso a las solicitudes y trimites de sue sindicatos.
 

Los que tienen tftulos de propiedad indican que estos tienen las siguien
tes procedencias:
 

CUADRO NO LXXII
 
PROCEDENCIA DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD EXISTENTES ENTRE LOS
 
COLONIZADORES ENTREVISTADOS EN LOS SECTORES DE SANTA FE, CA-


RANAVI Y CARRASCO, CARANAVI, 1962 

Procedencia de los t it- Sector Sector Sector 
Los de y.roiedad------- - Santa Fe Caranavi Carrasco Total 

Gobierno (definitivo) 54 1 14 69 
Gobierno (provisional) - 9 33 42 
Gobierno (provisional) y 

particulares 2 5 9 16 
Gobierno (deAinitivo) y partic. 1 - - 1 
Particulares - 1 3 4 
Sin datos 1 - 4 5 

-TT58 1663 137 



En estas colonias, como en ninguna zona de colonizaci6n del pafe, so pus. 
den encontrar mis jornaleronc usufructuarios trabajando en un lote. Parece 
que algunos colonizadores no viven on la zona y dejan en sue lotes a personas 
encargadas con un contrato privado de trabajo especialmente para los desmon
tes. Algunos datos recogidos a este respecta muestran que a un propietario de 
lote de 3 hectireas desmontadas por el encargado contratado te da 1 hectirea 
para Bus siembras. 

ORGANIZACION DEL TRABAJO AGRICOLA 

En las colonias de Los tree sectores en estudio, los mismos colonizado
res dirigen sus trabajos agri'colas bajo la supervigilancia de las autoridades 
sindicales correspondientes. Algunos dicen quo son orientados "por los min 
c--ocedores". 

En Las primeras etapas de la colonizaci6n de la zona, se usaba mas quo 
ahora las formas tradicionales de ayuda mitua del ayne y La minca. Actualmen
te, muchos colonizadores estin usando en loo trabajos de sun totes a encarga
dos, jornateros o medieros. dedicindose elos ma's bien al mercadeo de sus 
productos on la ciudad de La Paz. 

Las relaciones entre el coLonizador propietario y el trabajador contrata
do son variadas. Con todo, la mayora de los propietarios prefiere el pago con 
la producci6n permitiendoles usar parte de las tierras a Los contratados, pot 
un tiempo determinado previamente. 

El cumplimiento e los contratos particulares de trabajo y Las formas do 
pago estin controladas y vigiladas por Los sindicatos on cada colonia. 

Aunque Las autoridades sindicates procuren tambien orientar a los colo
nizadores en sue trabajos agricolas, estos desarrollan su actividad particular
mente. Pero, los trabajos en pro de la comunidad estin determinado -on tiam
po y forma- por las autoridades sindicales. Cada colonizador tiene quo colabo
tar con un dfa de trabajo on las construcciones en beneficio do La colectividad; 
asimismo, se obliga a cunplir con Las cuotas quo se te soliciten. 

Se nota en estao colonias quo los coLonizadores tienen mucho interes en 
agruparse en organizaciones de trabajo cooperativo y tambien, en ser elos 
mismos los encargados de vender sus productos directamente at consumidor, 
evitando ast'a los comerciantes resLatadores. Con todo, cabe notar quo sola
mente 58 de los 344 entrevistados portenecen a aLguna cooperativa y quo un 81 
por ciento del total de entrevistados no ha recibido ninguna instrucci6n sobre 
cooperativas y sus sistemas do trabajo. 

SISTEMAS AGRICOLAS 

Los principales instrument os de trabajo quo emplean casi todos los colo
nizadores entrevistados son: palas, machetes, hachas y azadones. 

Dermonte: Los trabajos quo se tienen quo realizar para quo una extensi6n 
de tierra pueda estar lista para La siembra, son Los siguientes: 1) "Llamear" 
(cortar las ramas); 2) rozar; 3) chaquear; 4) esperar quo seque lo rozado; 5) 
quemar y 6) limpiar. 
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El deemonte en general comienza en mayo y termina en Julio. Para la 
yuca, el chaco debe estar listo el mes de junio. En esta regi6 n, la mayorta do 
los colonizadores t para el desmonte, emplean machete, hacha y barreta. 

Siembras, plantaciones y cosechas: 

Plitano. Sa planta en los meses de agosto y septiembre a una distancia 
M1 o menos de 2 metros. La planta (retolo) debe toner unos 60 centfime
troe de alto y da fruto despues de 9 moses. 

Arroz. Siembran el arroz en los meose de septiembre y octubre, y co
sechan entre los meses de febrero y maro. 

Matz. El matz cubano (amarillo) lo siembran en cualquier epoca del aflo,
siempre quo tengan riego. M.1mafz criollo lo siembran en el mes de septiem

6bre. La siembra se la realiza con un punz n Ilamado "huanka", haciendo hoyou
de unos 10 centtmetros de profundidad y a I metro de distancia. El mat crioUo 
se cosecha entre los meses de marzo a mayo. 

Cafg. Plantan el cafS intercalado con plantae de platano, palto o pacay, 
con el fin de darle sombra. Entra en producci6n a los 4 atlos de plantado. Las 
cosechas se las realizan entre 1oe meses de febrero a junio. La cosecha del 
cafS comprende: a) el recojo; b) el pelado; c) el lavado (generalmente en "bateo
nee" de madera) y d) el secado. 

TIPOS DE CULTIVOS Y PRODUCCION AGROPECUARA 

A la fecha, la mayor parte de los colonizadores ent'evistados estan cul
tivando, principalmente, arroz, 
matz, platano, yuca, cafe y agunos frutales,
 
como cftricos, paltas y piflas.
 

La superficie aproximada de hectireas en cultivo y el promedio por fami
lia, de acuerdo a los datos recogidos de los 244 entrevistados en los sectores 
de Santa Fe, Caranavi y Carrasco, se presentan en el cuadro y la grifca ad
juntas. 

De estos datos se puede notar lo siguiente: 

1. En la superficie aproximada de hectareas en cultivo, se han agrupado
 
a los tree sectores en eetudio. 
 A pesar de la diferencia de aflos de asentarnien
to de sum colonizadores, las superficies cultivadas en sue colonias no difieren
 
mucho. Las diferencias mas notables son: en los sectores Santa Fe y Caranavi,

cultivando 9 hectareas aparecen 4 y 3 colonizadores respectivamente, y en el
 
sector Caranavi, un colonizador esta cultivando 18 hectireas. Los demes, en 
los tree sectores, on un promedio do 6 aftos de asentamiento, estAn cultivando 
entre 1 y 6 hectareas, estando la concentracion mayor entre 1 y 3 hectareas. 
Ast4 puss, se concluye quo el tiempo do asentarniento no est&relacionado direc
tamente con el incremento de la agricultura. 

2. El promedio do hectAreas on cultivo por familia en los tree sectores 
es bajo con relacion a otras zonas de colonizacion, mis, si se toma en cuenta 
el promedio do 6 afios do asentamiento do sue colonizadores. Esta realidad tie
ne sue bases en a) la topografra quebrada del terreno, b) la falta de direccion 
tecnica, c) ol hecho de qua muchos colonizadore se dedican mas al comercio y
viven fuera de la zona, y d) en el tipo de colonizacion, como esta, donde mu
chos colonuzadoren tienen lotes como un suplemento a mu econornfa particular. 
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CUADRO No LXXMI 

FRECUENCIAS DE HECTAREAS EN CULTIVO ENTRE 344 ENTREVISTADOS 
DE LOS SECTORES DE SANTA FE, CARANAVI Y CARRASCO, CARANAVI,1962 

(Ciclos Agrilcolas 1960-61 y 1961-62) 

---- --------------------------------
Ndmero de Ciclo agri'cola 1960-61 Ciclo agr(cola 1961-62 
Hectareas N fmero do Total de Ndmero de Total de 

colonizadores hectareas colonizadores hectareas 

0,5 23 11,5 17 8,5 
1 81 81 70 70 
2 60 120 87 174 
3 37 111 63 189 
4 27 108 29 116 
6 17 102 42 252 
9 3 27 7 63 

13 1 3 
18 1 18" 1 18 

TOTAL 250 591,5 316 890,5 
SIN DATOS 94 28 
PROMEDIO 24 

GRAFICA N' 12 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE HECTAREAS EN CUL-
TIVO POR NUMERO DE COLONIZADORES DE ACUERDO AL 
CUADRO ANTERIOR DE LOS ENTREVISTADOS EN LOS. SEC-
TORES DE SANTA F'E, 'CARANAVI Y CARRASCO, CARANAVI,1962 
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3. El incremento del promedio de hectareas en cultivo por familia en los 
dos ciclos agrfcolas sefialados es bajo; apenas lleva a 0,4 hectireas, 

Los principales productos agrfcolas quo venden los 344 entrevistados, 
son los siguientes: 

Numero de personas. 

Producto Sector Sector. Sector T ot a 1, 
Santa Fe Carrasco Caranavt. 

Plitano 55 17 90 172 
Arroz 52 25 74 151 
Yuca 33 2 40 75 
Maiz 13 30 30 73 
Caff 6 1 28 35 
Papaya 2 •1 1 4 
Citricos - 3 "3 
Cafla - I - I 
Otros 2 7 8 17 

Pltano. Algunos colonizadores tienen mas de 50 plantas y pueden obte
ner un rendimiento promedio de 1. 200 cabezas de plitano al aflo. 

Arroz. Por lo general, en estos tree sectores, cada colonizador tiene 1 
hectarea de arroz. El rendimiento promedio de I hectarea de arroz en la zona 
es de 20 qq. (pelado). 

Yuca. La mayor parts de los entrevistados tionen en promedio casi me
dia hectarea de yuca. El rendimiento por hectarea en la zona as de ma's o me
nos 50 qq. 

El estado de la producci6n pecuaria entre los 344 entrevistados es bastan
te pequefla.' Solamente 18 colonizadores tienen mas de 50 gallinas, y 29 coloni
zadores tienen porcinos en cantidades que no pasan de 10 cabe-as. 

GASTOS, VENTAS Y UTILIDADES 

En esta zona, gran parte de los colonizadores earn empleando jornaleros 
o medieros en sus trabajos agrilcolas. Los quo estaii trabajando solos o bajo sis
temas de ayuda mutua con ayne, son colonizadores quo no tienen muchos afios de 
asentamiento. Estos i'Itimos no tienen muchos costos de produccion. Sin embar
go, a fin de tener un panorama de los costos de produccion de algunos productos 
principales, se los calcularg en base a I hectarea, empleando jornaleros. 

PLATANO
 

Promedio de los costos de produccion en I hectirea en los sectores de 
Santa Fe, Caranavi y Carrasco (1961- 62) 

TIPOS DE TRABAJOS COSTO 
Desmonte en general Ba. 500. 000. --
Quema (del desmonte) s 5. 000. --
Plantas (1. 200, a Be. 250.--l g 300. 000. --

Total Ba. 805.000.-



Do 1 hectirea, pueden cosechar hasta 1.200 cabesas. El valor de cada 
tabena de pltano an I& sona, an promedia, an de Be. 3.000. --

La mayor parte de los entrevistdo,. venden sus plitanos en la misma so
na a los comerciantes rescatadores. As, puss, solamente tienen que transpor
tarlos hasta los centros pobladoe o sob,.e el camnio central Yolosa-Caranavi, 
casi sin costos de transports. 

INGRESOS:
 
Vendiendo al plltans en Is mism ona.
 

Valor de la producci6n 
(1.200 cabemas a Bs.
 
3; 000 en promedio) Be. 3.600,000o-- Be. 3.600.000,--


GASTOS: 

Costs do la produccidn Be. 805 000.-- e. 805.000.--

Utilidad en ofectivo por hectarea Be. 2._795.000,--& 

Se ha considerado la produccion del primer aflos 

ARROZ 

Promedio de los costos de producciSn en 1 hectrea en los Sector.e 

de Santa Fee Caranavi y Carrasco (1961.62) 

TIPOS DE TRABAJOA COSTO 

Desmonte on general Be. S00. 000.--

Quema (del desmonte) o 5. 000.--

Serrilla (2 arrobas a B125. 000) " 50.000.--

Slembra " 100.000.--

Cosecha " ,300. 000. --


TOTAL B.. 955. 000.--

El rendimicnto do arros pelado por.hectAteas (promedio en la sons) es 
de 20 qq. 

El valox de I quintal de arros en Ia zone es do Bes. 100.000.-- en prome
dis. La mayor part. do los colonlisadores entrevistados vendsn su arros en l&, 
misma,zona a comerciantes rescatadores. Estos pagan'por flate., entre Be. 
5. 000. -- y Be. 8.000. -- poi quiixtai desde Caranavi hasta Is ciudad do La Paz. 
Asimismo, una familia en la son& consume al afto entre 5 y 10 qq. de arros. 

INGRESOS: 
Vendiendo el arros en is misms zone, sin tomar en cuenta 
el consumo familiar. 

Valor de la produccioSn
 
(20 qq. a B 100.000.-- Bs. 2.000.000.-- Bs. 2. 000.000.-

en promedio)
 

GASTOS: 

Gaston devroducci6n Be. 95.000.-- Bs.955.000. -

Utilidad en efectivo por hectes BE.B 1.045.000.-
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YUCA 

Promedjo do coatos de producci n en I hect rea en los sectoros 
de Santa Fe, Caranavi y Carrasco (1961-62) 

TIPOS DE TRABAJOS COSTO 

Desmonte en general Ba. 500.000.--
Quema (del desmonte) of 5. 000.--
Semillas (1 qq.) " 20.000.--
Carpidas (2 a Ba. 40.000) of 80.000.--
Siembra " 100.000.--
Cosecha " 150.000.--

Total Ba. 855. 000,--

El rendimiento por hectarea en la zona es, en promedio, de 500 quinta
lea. El valor de un quintal de yuca vendido en la zona es de Be. Z0.0 00. --

Tambien la mayor parte de ls entrevistados vende su yuca on la misma 
zona a comerciantes rescatadores. Se hace not&'r quo junto con el arroz, la yu
ca as el alimento principal on la dieta del coloniz&a.Dr. 

INGRESOS: 
Vendiendo la yuca en la rnisma zona, sin tomar en 

cuenta el valor del consumo familiar. 

Valor do la produccion 
(500 qq. a B. 20.000. 

en promedio) Be. 10.000. 000. -- Bs. 10.000.000. --

GASTOS: 
Gaatoo de Producci6n Ba. 855.000.-- Bs. 855.000.--

Utilidad en efectivo oor una hectarea Be. 9.145.000.--

Sin embargo, la mayor parte de los colonizadores cultivan solamente me
dia hectirea de yuca, principalmente por la fLuctuaci6n de au precio durante el 
aflo y un mercado limitado. Asimsrnm, un 35 por ciento de la produccidn de me
dia hectarea de yuca la destinan al consumo familiar. Por consiguiente, los da
toa reales de los ingresos por ia producci6n do media hectarea de yuca serfi~n 
los siguienteos: 

INGRESOS: 'Vendiendo La yuca on La misma zona, tomando en cuenta el 
consumo familiar que alcanza a 88 qq. 

Valor de la produc
cion (162 qq. de 250 
qq.a B' 20. 000 on 
promedio) Ba. 3.240.000 Ba. 3.240.000.--

GASTOS: 
Gastos de produc
cion para media 
hectarea B s. 427.500 Be, 427.5OO.--
UtiLidad en efectivo 
por media hect~rea 
descontando el con
sumo familiar Ba. 2.812. 50.-

http:coloniz&a.Dr


CAPITULO VII 

RESUMEN

•, Y ,
 

CONCLUSIONES 

Este capftulo presenta conclusiones 
correepondientes a las tres zonas de 
colonizaci'n estudiadas: 
SANTA CRU-, CHAPARE y CARANA-
VI - ALTO BENI. 

Departamentos de Santa Crum, Cochabamba 
y La Paz, Bolivia 

Noviembre, 1962 
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I. PERSPECTIVAS GEOGRA1XCO-MSTORICAS 

A. CAR.ACTERISTICAS GEOGRAFlCAS Y ECONOMICAS 

SANTA CRUZ 

El Norte del Departamento de Santa Crum fue considerado siempre como 
una zona con gran potencial agrxcola. El desarrollo de-la colonizaci6n en sue 
provincias Andr6s Ibafnez, Warnes, Obispo Santiesteban, Gutierrez e Ichilo se 
intensific6 con la terminaci'n de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, aplica
ci6n de las leyes de Reforma Agraria y los planes de colonizaci6n y desarrollo 
agricola del area de Santa Cruz de parte del Gobierno, instituciones internacio
nales y acci6n privada. Esta etapa se inicio con una color-izacion espontinea, 
generalmente con campeninos del mismo Departamento, quienes se ubicaron 
sobre propiedades particulares donde trabajaban como peones. De aht nacleron 
los asentamientos entre La Guardia y La Angostura. 

La colonizacion dirlgida o semi-dirigida Uev6 a los colonizadores del In
terior a areas elegidas por funcionarios gubernamentales y otras agencias par
ticulares e internacionales. El caso es que, en principio, en los tres tipos de 
colonizaci6n, la ubicacion de las colonias no sigui 6 estudios cientrficos previos.
Las experiencias logradas, hasta ahora, resaltan la necesidad de ellos para evi
tar muchos de los problemas que han surgido en las cblonias existentes y que 
son ahora de diffcil solucion. Casos representativos son los de las siguientes 
colonias: 

a) Asentamientos entrg La Guardia y La Angostura (Provincia Andr~s Iba
fnez): Suelos con topogratfa quebrada, futuros problemas de erosion y diffcil ac
ceso al uao de agua potable, 

b) Cotoca (Provincia Andres Ibaflez): Con aislasmiento por falta do vfas do
 
comunicacion y condiciones agrologicas desfavorables.
 

c) Baflado Grande (Provincia Gutierrez): Asentamiento sindical en dlerras
 
cuyo trinite de inaiectccio'n estaba c.nclufdo. Esto hecho, provoca conflictos
 
entre patron y colonizadQres.
 

d) El primer asentamiento de los colonizadores de Okinawa al. este del rfo
 
Grande, tuvo que ser abandonado por estar en una :ona.no shneada, con inunda
ciones y aislada.
 

e) En la colonia Cuatro Ojitos (Proiincla S ntiesieban) se ha aceptado el 
asentamiento de colonizadores a dos kil 6 mbtrod al notre del r3a Chan, regi6 n 
aislada, con presencia de muchos insectos y casos de palidismo. 

Los ingenios azucareros y las peladoras de arroz complementaron el des
arrollo de la colonizacon en el mercado de sue productos. En la misma forna, 
en el futuro, el establecimiento de otras industrias agropecuarias proveera de 
nuevos mercados. Estas industrias podrian ser para beneficiar la yuca, aceites 
vegetales, fibras vegetales. y para la creacion de frigorficos, preservadores 
de legumbres, frutas y paacado, y aprovechamiento de maderas. As{ tambien, 
el desarrollo futuro de la -olonizaci6n se lo procurarfa a trav's del mejoraznierto 
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do los sietema'de mnrcadeo, controlando 'y.bajan'do lo&'precioe del mnorca
deo. 

Tal desarrollo servirifa tambign'para la dive riflcacidn econonmica, tanto 
de ia finca misma como de la zona. 

CHAPARE Y CARANAVI 

La colonizacin del "Chapare" tuvo inicialmente un impulso dirigido que
pr/uticamente termin" con la guerra del Chaco. Esa colonizacien mas bien mi
litar tena edemas sue objetivos de tactica militar y de contactos politicos y e
conmicos con el norte del pais. Posteriormente, los trabajoe que se hicieron 
en esa epoca, como inilciacion de la construccio~n del carnino Cochabamba-Todos 
Santos, los proyectos de carnino hacia el r1o Chimor , las poblaciones eatable
cidas (San Antonio,(hoy Villa Tunari y Todos Santos), loo viejoa asen:mientoo 
coloniales, la introduccion de cultivos, etc., atrajeron a c-ampesir,os, princi
palmente de los valies de Cochabamba. Estos campesinos, tuvieron, en el (ha
pare inicialmente una fuente de trabajo y poco a poco Be futron quedando en la 
zona como colonizadores, formando asentamientos espontane.T, aledaffos al 
camino principal Cochabamba-Todos Santos. 

Despueo de la guerra del Chaco, ante la afluencia de colonizadores se .or
m6 la Comiaien Nacional del Chapare para supervigilar la migraciZn espontanea,
En 1954 los colonizadores comenzaron a organizarse en sindicatos y Centrales 
Campesinas quo junto con Los jueces agrarios, surgidos a traves de la .eforma 
Agraria, dieron algunas directivas para el asentarniento do los n~vos colonxiza
dores y comenzaron con loo traimites de titulacion° 

Hasta esa epoca, no se habian realizado en la zona, estudios agrfolagicos.

En los 'Iltimos aflos, habiendo ilegado a sor esta zona una de las principales de
 
colonizacion del pad's, instituciones gubernarnentales estan levantando mapas a
grologicos quo deterrainan las posibilidades econemicas de sue areas. Hasta,
 
se traz6 el area de colonizacion en esta zona. Sin embargo, hasta ahora, eston
 
estudios no condicionan el asentan-iento do nuevos colonizadores. Es ms, mu
chos colonizadores y colonias no solamente estan fuera del area sefialada para
col.onzacion sino que tambien se encuentran on lugares quo presentan proble
mas de calidad de suelon, topograffat inundaciones, construccion de carninos y
dotacion de servicios. Los cason representativos son los siguientes: 

Sector do Todos Santos: Este Sector Be encuentra actualmente aislado por
el cambio de cauce del rio Chapare. La mayorfa de sue colonias han sido en 
parte inundadas por las aguas de loo ros Chapare, Carahota y el lbarecito, y
tienen pocas posibilidades de conecciones viales permanentes. 

Sector de San Rafael: Muchas colonias de este Sector que no so encuentran 
sobre el carnino Cochabamba-Villa Tunari estan saobre terrenos con un desnivel 
entre 15 y el 30 por ciento. Ademas, no tienen caminos rarnales do ponetracion. 
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Sector Villa Tunari. La mayor parte do sue colonias se formaron respal
dadas en los proyectos de la construccion del camino hacia.el rio Chimore. Du
rante muchos ailos, "especialmente despu.s que el ri'o CLapare cortd el canino 
Villa Tunari-Todos Santos, sus colonizadores transportan como pueden sue pro
ductos agric'olas por falta de caminos."Aun actualmente, las posibilidades de 
la construcciojn de un camino hacia el rio Chimore son lejanas. 

Ass, puqs, los problemas seftalados se concentran en la falta de camtios. 
Precisamente.por ello los coloniiadores, principalmente de ls Sectores de. To
dos Santos y Villa Tunarl, se dedican mas al cultivo do la co..a, ya que este pro
ducto por tener buenos precios en el mercado pUode pjagar.los altos costo4 que 
a ignifican el transportar los productos de estos sectores. 

Las caracteristicas de la zona de colonizaci6n de Caranavi son muy se
mejantes a las del Chapare. Sin embargo, a mas de algunas diferencias en el 
proceso hist6rico de esta colonizacion espontinea que no tienen mayor impor
tancia, resalta el hecho de que el 70 por ciento de las colonias de los sectores 
de Caranavi estin mal ubicadas, sobre tierras con desniveles entre el 15 y el 
30 par ciento y con posibilidades muy remotas y difi'ciles de comunicacion vial. 
Sue trabajos agricolas, diffciles ya por la topografia quebrada del terreno, sin 
direccion tecnica, estan aumentando la erosion. 

Los colonizadores, especialmente del Interior, consideran que cualquier 
"lugar verde" en cualquiera do las zonas de colonizacion, es favorable para la 
agricultura. Sin darse cuenta de los problemas futuros de la explotacion de al
gunos suelos donde esten asentados, los recien llegados miden sue perspecti
vas agrfcolas mas por el tamaso del lote con reAaci o n a su lugar de proceder.
cia. 

Despues de algunos aios de asentamiento, lo colonizadores, mal ubica
dos, asimilando los sistemas de agricultura tropicE y sub-tropical, se dan 
cuenta de los problemas agrol6 gicos de los lugares donde eatan asentados. Ael, 
por ejemplo, en Santa Cruz, algunos colonizadores de las colonias Cotoca, Me
nonitas, algunas fajas do la colonia Cuatro Ojitos y los asentamientos entre La 
Guardia y La Angostura, quieren trasladarse o se estan traeladando a otras co
lonias situadas al norte del Departamento. Asimismo, existen muchos coloniza
dores en las tres zonas, quiz& la mayori'a, que no se han dado cuenta de eute 
problema y que lee convendra direcci•n t.cnica para mejorar su situacion pre
sente o para trasladarse a otro lugar. 

La ubicou0n inicial equivocada trae consigo con el tiempo, desperdicio 
de recursos hurnanos y econ 6 micos en el colonizidor y en la colonizaci 6 n. Es
toe problemas se notan mas en la colomizacion espontanea, 

http:hacia.el


Algunas ventajas iniciales on la eleccion de un, colonia, como la presen
cia de una carretera, grupo o parientes asente..os previamente, cercania a los 
mercados, tierra baldfap etc., pueden se2 antleda a por lao c6ndiciones agro
econ6micas desventajosas de la colonia. 

En consecuenciak seria recomendable que se especifiquen las 'reas sus
ceptibles a colonizacion en los ttes departamenton, tanto para la colonizaci6n 
dirigi a como e-pont~nca. Esta zonificacin, ademras de estar basada en prin
cipios tecaucos agro-econ6micos, serviria. para la planificaci6n eficiente del 
suministro de servicios Gubernamentales y Ia conservaci6n y control de explo
tacion de los recureos de suelos y forestales. Ademas, convendrfa frenar la. 
colonizacion en monas donde los trabajos agri'colas promuevan erosion, Estas 
zonas, tendri~an que ser tomadas en cuenta on un programa do reacomodacion 
do colorizadorea y reforestaci6n. 

-..- a 
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U.' POBLACION 

A. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

... SANTA CRUZ 

Los datos del nilmero de familias de colonizadores nacionales y extranje
ros.obtenidou de los administradores, organizadores o lOderes de las coloni8w2 
y los datos biogrflicos para febrero de 1962, son los siguientes: 

COLONIAS NACIONALES COLONIAS EXTRANJERAS 
Nombre Nmnero de familias Nombre Nmero de familias 

Asentamientos entre San 3uan-Yapa-
La Guardia-Angostura 1.380 canf(japoneses) 230 

Cotoca 87 Okinawa 1 y 2 473 

Aroma 240 Menonitas 43 

Baflado Grande 
 266 San Miguel 
Cuatro Ojitos 630 (italiano.) 4
 
Yapacard 170
 

HuaytU 190 

Caranda 
 14
 

Total 2.977 
 --750 

Adema's do estos asentamientos y colonias, existen en la zona de coloni
zaci6n del Departamnto de Santa Cruz algunos asentarnientos sindicales com
puestos en su mayor parte por colonizadores orientales.
 

Los c~lculos do Ia muestra obtenida on el estudio, cuyo anglists so pre
senta ms adelante, proporcionan una basc ?ara calcular la poblaci6n total aproximada de las colonias estudiadas. Poblacion 
en las colonias nacionales:
13.220 personas y en las colonias extranjeras: 4.088 personas. El total de la

poblaci6n serioa de 3.727 familias 
con 17.308 personas. 

La muestra obtenida en las colonias nacionales y extranjeras as la siguien-' 
te: 

Colonias nacionales Colonias extraneras Total 
Nunero de farilias 
feb rero, 1962 2.977 750 3727 
N~mero de familias entre
vistadas, febrero, 1962 430 160 590 
Porcentaje de Ia muestra 
entrevistada 
 14,4 21,3 15,8 
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Para el mejor angliais de la poblaci6n, ae la presentari dividi'ndola en
tre ,) poblacion de las cdlonia.de origoamnacional y.la~poblaci6n-de lag colonias 
de origen extranjero. 

De acuerdo con las muestras obtenidas en el estudio (aproximadamente 
entre el 15 y el 20 pot ciento del total del niumero do familias do cada colonia 
eatudiada), se presentan las siguieites pirimides de poblacion por edad y sexo. 

m 

m m 

http:cdlonia.de
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o
GRAFICA N 13 

PIRAMIDE DE POBLACION POR EDAD Y SEXO DE LAS FAMILIAS DE 
430 ENTREVISTADOS (NACIONALES) EN LA ZONA DE COLONIZACION 
DE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, 1962 

:Hombres: 916'" Mujeies, 874 

EDAD 
, 61-m _s___ 

50-60 i 
90 _____-40-49 

, _ _ _35- 39
 
_ ,, 30- 34 _
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16219206
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GAAFICA NO 14 

PXRAMIDE DE POBLACION POR EDAD Y SEXO DE LAS FAMIIAS DE 160 
ENTREVLSTADOS (EXTRANJEROS) EN LAS ZONAS DE COLONIZACION DE 

SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, 1962 

Hombres: 436 EDAD Mujeres: 421 

__ "____L 61-mis Zio. _ l. 

r _ .__ I40-49. 

35-39I . ....
30-34I 
'20-24* 

129 7-19 ..... .. 

_______________ . 6 _ '. __ _ 

I _0-2 o_____ • 7 -I i ' '1 I, -'l g 

504540 35 302520 15 10 5 5 I p)20 Z5 035 4045.5055 

Nu'umero de Personas 
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Notas a la pirunide de poblacion nacional: 

1. Las colonies estudiadas: Cotoca, 24 familias; asentamientoo entre La
Guardia y La Angostura, 212 families; Yapacan4 39 iamilias; Huaytd, 36 Ia
railias; Aromas 34 familias; Baffado Grande, 13 familias y Cuatro Ojitos, 72 
fIanilias. Total 430 familias. 

2. Para los hijos de los colonizadores, en vista de qua no se han obteni
do de elloa datas de la proporcio'n entre sexos, para la pirtmide general se los 
ha tornado en proporciones iguales. 

3. Sin datos: entre todas las colonias, 11 jefes do familia. 

Conideraciones a la pirimide de las colonias con poblacid~n nacional: 

a) La edad predominanite do los hombres odultos'ests entre los 20 y 39 
aflos. 

b) La edad predominante entre los *ijon (hombres y mujeres) est'entre 
los 0 y 6 atos. 

c) Los hijos hombres entre las edades de 7 a 15 aflos son, aproximada;
mente, en un 80 par ciento mas numerosob quo los hombres entre la edades 
de 16 a 24 affos. 

d) Existen muy pocos colonizadores (hombres y mujeres) de 61 alis de 
edad o ms. 

e) En las 430 fanilias entrovistadai, habian 480 hombres y 442 mujeres
de 16 aflos de edad o mas; asf pues, el promedio do hombres par familia en 
estas edades es de 1, 12 y el de mujores de 1, 03. 

Notas a la pirimide de poblaci6n extranjera: 

1. Las colonias estudiadas: Menonitas, 10 familas; San Juan Yapacant,
(japoneses), 49 familias; Okinawa (1 y 2)i 96 familias; San Miguel (italianos,

5 iarilias.
 

2. Para los hijos de los colonizadores, en vista de quo no so han obteni
do do sllos date de la proporcicn entre sexos, en la pirt'ide general so han 
tomado proporciones iguales. 

Consideraciones a la pir unide do las colonias con poblaci'n extranjera: 

a) La edad predomnante de los jefo, de familia y sue esposas, estai on
tre los 25 y 49 aftos de edad. 

b) La edad predominante entre lo hijos (hombres y mujeres) est! entre 
los 7 y 15 afso de edad. 
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C) Los hijo. hombres entro los 7 y 15 alos do edad son, aproximadamen
to# un 110 por ciento mas numerosos quo los hombr04 entre las idades do 16 a 
?4aSMos..- . I..... .- ,IV . 1 

2,. t ,.. 

:l)Exiten.muy.. poos colonifradores (hb' 'e."ymei) de 61 o-mas a
ffieedad..h6• .'defo ........ biier)
:....v.•.. 

e) En lao 160 farilias entrevistadas, habfan 436"hombres y 421"muJer.s 
de 16 alos do edad o mas; ast, pues, el promedio do hombres,pot familia on 
estas edades es do 1,36 y el do mujerer de 1p 26. 

I~oujugao..entrevistados (naciona
I.;p ncoaJgars.do nacfimionto do los Jofos do faxnilla eteitd' 

"s. y extranjeros)p son los siguientes: 

CUADRO NO LXXIV 

LJ.S LUGARES DE NACIMIENTO DE LOS 590 JEFES DE FAMXLIA ENTREVIS-
TADOS EN LAS COLONIAS.ESTUDIADAS DEL DEPARTAMENTO"DE SANTA 

CRUZ, (Aflo 1962) 

Vallee . . -177 . . . •• 
"N.'S.Llanos 1"155 
ExtranJerb 155 
Altiplano 68 
Ciudades del pate 14. . . 

.N.S.Yungas. . . 7 .. 
Nacidos on las colonias I 
Sin dato" 13 

Total 590 

Los lugares do nacimiento do 2oq hijos do los 590 entrevistados'(iaciona.
lee y extranjoros), son los siguientes: 

CUADRO N* 1, XXV 
,LOS LUGARES DE NACIMIENTO DE LOS HI3OS DZ LOS 590 ENTREVISTADOS 
(NACIONALES Y EXTRANJEROS) EN LAS COLONIAS DEL DEPARTAutNTO 

DE SANTA CRUZ, (SANTA CRUZ, 1962) 

zOIGEORAICA NACIOALES EXTRANJEROS ... 
Altiplano 97 = 
Vailes 307 5 
N. S. Yungas 18 -
N. S. Llanos 275 10 
En'las colonias 293 135 
Ciudades del pats 36 5 
En el exterior 12 385 
Sin datos 13 12 

Totales 1.051 552 
De acuerdo al cuadro, el promedio do hijos por familia entre los coloni

sadores nacionales serfa do 2,44 y entre los coloniadores extranjorom de 3,45. 

http:Jgars.do
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De lom 430 Jefes de familia "entreviatados en las colonias con poblacion 
nacional, 191 hablan 1a lengua qudchua, rnientras que solamente 19 hablan la 
lengua aymara. El resto habla solamente castellano. Entre la poblaci*n extran
jera do c6lohias de 160 jefes do familia entrevistados, solamente 29 hablan es
paflol, ademas de sus lenguas maternas (menonitas, aleman; San Juan y Okina
wa# Japones; y San Miguel, Italiano). 

Aef, pues, de los 430 colonizadores nacionales entreviatadgs, aproxima
damentes en un 45 por ciento predorninan los rasgos culturales qu6chuas, y en 
un 4,4 por ciento los rasgos culturales aymaras. El otro 50 por ciento son o
rientales o nacidos en las ciudades del pate. 

Mas del 50 por ciento de los colonizadores nacionales entrevistados, an 
vivido, realizando alguna actividad, fuera desus lugares de nacimiento y lad 
coloniam donde eat an asentados. La zona donde- han vivido y -l tipode.tabjo 
que realizaron se muesa eAel siguiente cuadro: 

CUADRO No. LXXVI 

ZONAS GEOGRAFICAS Y TIPO DE TRABAJ6 DE LOS COLONIZADORES NA-
CIONALES QUE HAN VIVIDO FUERA DE SUS LUGARES DE NACIMIENTO Y 
LAS COLONIAS DONDE ESTAN ASENTADOS, SANTA CRUZ, 1962. 

ZONA GEOGRAFICA TIPO DE TRABAJO 
Agricultura Obrerou en Comercian- Mineros TOTAL 

. ... . . .. . . . . . -.- general tea _ . _ 

Altiplano 6 5 3 4 18 
Vallee 52 13 2 1 68 
N.S. Yungas 5 '4 2 1 12 
N.S. Llanos 54 19 1 - 74 
Ciudades del pate 7 30 6 1 44 
Exterior 19 .21 2 4 46 

TOTALES 143 92 .16" 1 26 
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CHAPARE Y CARANAVI 

Con los datos obtenidos de 1o administradores, organizadores y Ifderes 
de las colonias estudiadas y la muestra aplicada en las colonias de eetas dos 
zonas, entre febrero y abril de 1962, se puede calcular aproximadamente la 
poblacion total. 

CHAPARE 
 CARANAVI
 
NOMBRE NUMERO DE NOMBRE NUMERO DE
 

FAMILIAS AMILIAS
 

Sector Todos Se han registrado 
Santos 136 953 familias en 

70 asentamintos 
Sector Villa espontaneos agru-
Tunari 521 pados en 8 Secto

res con una mues-
Sector Chipiriri 1.148 tra promedio del 

35 por ciento. 
Sector San Rafael 1.295 

Sector Isiboro 35 Total familias 2.751 

Total 3.135 Total 2.751 

En el Chapare, usando un promedio de miembros por familia entre 3,4 
y 3, 5 que registran sus sectores, se ha calculado un total de 10. 725 personas.
Esta poblaciSn colonial se aurnenta con la de los pueblos de Todos Santos y Vi
lla Tunari que tienen, respectivamento, 300 y 350 habitantes, dando un total 
general de 11. 375 personas en la zona. 

En Caranavi, .sando un promedio de 3,4 personas por familia, se ha cal. 
culado un total de 9.353 personas sin contar la poblacion de los centros pobla
dos que representa a unos 1. 500 a 2.000 habitantes. 
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PIRAMIDE DE POBLACION POR EDAD Y SEXO DE LAS FAMILIAS DE 709 ENTREVL9TADOS 
EN L A ZONA DE COLONIZACION CHAPARE, PROVINCIAS CHAPARE Y CARRASCO,
 

COCHABAMBA, 1962
 

Hombres: 1290 
 EDAD Mujeres: 1040
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PIRMIDE DE POBLACION DE EDAD Y SEXO DE LAS FAMILIAS DE 945 ENTREVISTADOS 
EN LA ZONA DE COLONIZACION CARANAVI-ALTO BENI, LA PAZ, 1962 

Hombres: 1.696 Mujeres: 1.095 
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De acuerdo, a las muestras obtenidas en elestudio so presentan las si
guientes pir.mide. de poblaci6n por edad y sexo. 

-'Cgnslderaciones a la.lirinide de la sona del "Chapare":l 

.a).La edad predominante de los hombreq adultos'estk entre losi2O y 29 
afts. ° 

b) Los hijos (hombre y mujer) hasta los 1S'afios seagrupan portedades
sin difereaiciaciones' significativas. 

. cc) /,os hornbres entre los lb y 24 anos son rid numerosos quo, los hom.
bres entre los de a 15 aflo". 

d) Existen pocos colonizadores (honbres y rxnjers).de 61 afos Dnas, 
e) De los 700 colonizadores registrados e l pfirmide, habfan 822 hombres y 608 mujeres do 16 aflos de edad4 puEst


bres par familia en estas edades os do 1, 16, "yelde mujeres de 0s86.
 
o: ms; as(.i el promedio'de hom.
 

Consideraciones a la pirimide de la zona'do Caranavi: 

a) La edad predominajte de los hombreas adultos esta entre los 20 y 29 a
-Bos.., " 

b) La distrlbuii6h de 'las edades do 1a hijob no se diferancia significati
vamente. 

c) El numero do hombres entre los 16 y los 24 alias os mayor quo el de 
los.hombres entre los 7 y los f5ste(345 vi. 304). 

'd)Existen pocos colonizadores (hombres y mhujeres) de 61 aies o mas.
 

o) En las 945 families quo se registran en Ia pirknide, habfan-997.ho..mbres y 617 mujeres de 16 aflos de edad o ma's; asi, pues, el promedio de hombres per familia en estas edades es de 1.05, y el de mujeres de 0,64.: 

Los lugares de nacimiento de los jefes de familia entrevistaos," son los
 
siguientes:
 

CUADRO N* LXXVII 
LUGARES DE NACIMIENTO DE LOS 718 JEFES DE FAMILIA ENTREVJSTADOSEN EL CHAPARE Y -bELOS. 953-JEFES DE FAMILIA ENTREVSTADOS SN CA-RANAVI, DEPARTAMENTOS DE COCHABAMBA..y LA PAZ RESPECXZ AMEN

• - TE, 1962 

NUMERO DE PERSOAS.ZONA GEOGRAFCA CHAPARE 
 CARANAVI

Altiplano 59 610 .Valles 554 111-N.S.Yungas 
 15 
 121
N.S.LIanos 
 32 
 31
Ciudades 
 39 
 44
Extesior 
 6 
 25
Nacidos en las colonias 6 4Sin dats 7 7
 

TOTAL 7 1
 

http:habfan-997.ho
http:rxnjers).de
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En al Chapare, do lou 718 jefes de farnilia entrevistadom 474 habln on 
qudchua, como idioma principal mientras quo' solaernnte 4 hablan e1 aymara co
mo lengua principal. El restoo on su mayorfa, hablan espafiol y qu~chua. Do 
consig iente, on esta zona de colonizacian, de acuerdo a los lugares geogrAfl
cos do nacimiento de sue colonizadores y a la lengua que hablan, predominan 
los rasgos culturalem quechuas. 

En Caranavi de los 953 jefes de fan,.lia entrovistadoe, 542 hablan el ay
mara como lengua principal, mientras que solamente 29 hablan el quichua co
mo idioma principal. El resto, en su mayorfa, hablan espiol y .ymara. Do 
acuordo a los datos del lugar geogr~fico de nacimiento do sue colonimadores y 
a Is. lengua quo hablan, predominan los rasegs cultureale aymaras. 

Un 60 por ciento do*los entrevistados on el "Chaparel" y un 44 pot ciento 
do los entrovlstadoe en Caranavi han.vivido, .realisando al'una actividad, oue
ra do sue lugarts de naciniento y do las colonias donde estan asentadoj. 

La sonas donde han vivido'y los trabajos quo han realizado se muestran 

on los cuadros siguientes: 

CUADRO N" LXXVIII 

ZONAS GEOGRAFICAS Y TIPOS DE TRABAJO DE LOS COLONIZADORES DEL 
CHAPARE, QUE HAN VIVIDO FUERA DE SUS LUGA1RES DE NACUMUENTO Y 
-LAS COLONIAS DONDE ESTAN ASENTADOS, "CHAPARE", 1962. 

ZONAGEORA CA. TIPOS'DE TRABAJOS 
Agricultura Obreros en Comer- Mineros TOTAL 

jneal, acintes. 

.Altiplano . 4 6 "'2 15 27 

" Valle 56' . ,.16' 6 '2 SO ,-

N.S.Yungsa 137 8 1 - 146 

N.S.Llanos ..74, ..10 8
 

Ciudades 10.: 52 . 10 3 IS 

' *erior ,." " " 3•3 , ,'-7 :" 17 

-Tota1 s 284 "'99 19, 28 "430" 

n.o~ 
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CUADRO No LXXIX 

'ZONAS GEOGAFTCAS Y TWOS DE.TRABAJO DE LOS COLONZADORE'DE 
CARANAVI,. QUE HAN VIVIDO FUERA'DE SUS LUGARES D4 NACIMIENTO Y
DE LAS COLONIAS DONDE ESTAN ASENTADOS, :CAkANAVI, 1962 

ZONA GEOGRAFICA TIPOS D.E T.RA.BAJO 
Agricultura Obreros en Comer- Mineros TOTAL
 

-- -ral ciantes
 
AItiplano 18 17 2 
 15 

Vallee 16 6 .1 4 27 

N.S.Yungas 108 35 6 16 
 165
 

N.S.Llanos 
 I  1
 

Ciudadbes 
 4 103 24 3 134
 

xteaior s15, 12 
 13 40 

Totales 162 173" 33 51 419 

CONCLUSIONES A LA ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

En las trea zonas, la pablacion colonial, en base a los datos 6btenidos de 
los hieres, organizadores y administradores de.las colonias, el 'nuhneYo'de 'losentrevistados en cada colonia y el porcentaje de la muestra aplicada'en 'ada zo
na, ge estima: 

Na'mero de familias N6nero de personas;..
 
SANTA CRUZ 
 3.727 .17.308 " ' 

CHAPARE 
 3.135 

CARANAW 
 2.71 .9.:353 

Total .9.613 37,386 

Los dates fueron recogidos entre los meses de enero a abril de 1962. 

En Santa Cruz, en las colonias con poblaqi6n nacional como dri las colonias 
con poblaci6n extranjera, l edad de los adultos estaba concentrada eti*e los 20 
y 39 aflos. Considerando la edad productiva de los 16 afloe para arriba, y siendo
el promedio de hombres como fuerza de mano de obra en la colonias nacionales
do 1, 12 par familia y en las colonias extranjeras de 1 36 per familia, el coloni
zador tiene pocos recursos de mano de obra en su familia. El promedio do ma
no de obra de la mujer de 16 afros para arriba en las colonias nacionales es de
1, 03 y on las colonias extranjeras de 1, 26; pero, no tdos los colonizadores pue
den contar con este jornal familiar especialmente del Interior del pads par el
transplante inicial do patrones culturales a este respecto. As4' pues, los colo
nizadores nacionales manifiest an que no pueden producir mucho por falta de ma
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no de obra propta y. tienen que recurrir a formas tradiationales do ayuda m
tua o'a la contratac bn de jornaleroe (Ve: Econom/'u de la colonies, Organi. 
zaci~n del trabajo agricola). 

En el 'Chapare'I y Caranavi, la edad de los adultod estaba concentrada 
entre lo 20 y 29. aflos, Considerando Ia edad productiva do los 16 aflos para
arriba, y siedo el promedio de hombres come fuerza de mano de obra en 1a 
zone del Chapare de 1,16 per farnilia y en'la zona de Caranavi de 1,05 por fa
milia, sue colonizadores tienen pocos recursos de mano de obra familiar. En 
ambas zonas ei promedio de mano de obra de la mujer es muy bajo; en el Cha
pare do 0,86 por familia y en Caranavi de 0,64. Esto puede debersi a que, os
peciaLnente en Caranavi, las esposas de Los colonizadorce no permanecen con
tinuamente en las zones de colonizaci6n. 

En et Chapare, sobre todo en los sectores donde se cultiva la coca coma 
producto principal de comercio, los colonizadores omplean jornaLeros bajo los 
sistemas descritos para los sectoree de Todoe Santos y Villa Tunari. 

En Caranavi, tambien so utilizan jornaleros y medieros, pore loo quo
trabajan solos rnantienen en cultivo extensiones de tiorra reducidas :en compa
raci~n a la otras snas do colonizaci6n. 

Los hijos, no contribuyendo a la economia de la familia, representan ree
ponsabilidades a In familia y al Gobierno (Ver: OkGANIZACION DE LAS CO-

LONIAS, AYUDA).
 

Los hijos de 15 affos omenos en Ia zCna de colonizaci6n de Santa Cruz, 
representan aproximadamente el '50po ciento de Ia poblacian total; on el Cha
pare son un 39 po ciento y en Caranavi un 39 po ciento. 

EL futuro incremento de la colonizacign en estas tres zones va .hasew 
constituido, en gran parte, par los mismos hijos de los coLonizadores. 

Li problema so'concentra entre ios coLonizadores quo tienen 10 hectireas 
o menos y quo en el futuro no podrwn compartirlas con sue hijos. 

Las proporciones actuales del lugar do nacimionto de Los colonizadores 
dan una pauta le la propensi6n do migraci6n a las zonas de coLonisaci6n del 
pats en retaciti a las sonau geogrdficas de nacimiento. 
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CUADRO N LXXX 

PROPENSION DE MIGRACION A LAS ZONAS DE COLONIZACION DEL PAlS 
CON RELACION A LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE NACIMIENTO, SANTA 

CRUZ, CHAPARE Y CARANAVI, 1962 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE ENTR"VEI' 
ZONA GEOGRAICA SANTA CRUZ CHAPARE CARANAVI 
Altiplano I1,s 8,2 64,0 
Valles 30,0 77,2 11,6 
N.S.Yungas 1.2 2,1 12.7 
N. S. LLanos 26,3 4,5 3,2 
Ciudades del pafs 2,4 5,4 4,7 
Exterior 263 0,8 .2,7 
Nacidos en las colonias y 2,3 
sin dat.. . . . 23 1;8 

Tota 100.0 100,0 100-0 _ 

Niimero de entrevistados 590 718 953 

Se nota, pus, que los colonizadores migran on mayores porcentajes a 
las zones de colonicaci6n quo est~n m~s corca a sus lugares geograficos de 
nacirniento. 

Eu La zona do colonizacion de Santa Cruz,.'en cuanto at lugar de nacimien
to de los hijos de Los colcnizadores, un dato significativo es que de los 1. 051.hi
jos do Los nacionales, un 28 par ciento han nacido en las -coLonias.y de Los 552 * 
hijos de Los extranjerosun 24 por ciento han nacido en Las colonias, en un pro
medio de cuatro aflos de asentamiento. 

El hecho de que en la zona de colonizacion do Santa. Cruz un 61 par cien
to, on el Chapare un 60 por ciento y an Caranavi 44 per ciento, han tenido una 
experiencia do vida y do trabajo fuera de sue lugares do nacimiento antes de 
Ilegar a las zones de colonizaci6n, muestra entre silos una tendencia mayor a 
migrar a be colonizaci~n; esto, puede servir como una pauta pars la elecci6n 
de futuros col3nizadores. 

Se hace notar que Los grupos o familias provenientes de una misma xo
na geogvlfice, localidad o comunidad tienen rnayores posibilidade's do &xitoen 
la colonizaclon, ya que, tienen en comdn patrones cuiturAles de parentesco, a
finidad, organizaciones sociales y Iengua. Para futuras reestructuraciones o 
planificaci6n de Ia colonizacion, paiece convenionte produrar .elasentamitnt.o. 
de grupos de una misma locaidad de origen. 



B. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION EN LAS TRES ZONAS. 

ESTADO CIVIL 

Los datos recogidos en Las ires zonaes de colonl'aci&, estudiadasj pre
sebtan los siguientes resultados en cuanto al estado civil do los jefes do fami. 

• li entrevistados y sun hijos: 

CUADRO NO LXXXI 

ESTADO CIVIL DE, LOS JEFES DE FAMILIA ENTREVISTADOS Y, SUS'ESPO-
SAS ENTRE 590 FAMILIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, SANTA CRUZ, 

1962 

Extao Civil JEFES DE FAMILIA. ESPOSAS 

Naclo- Extran- Total Nacio- Extranje- T o t a I 
nales jeros nales roe 

Solteros 38 9 47 1 0 1 
Casados 351 148 499 340 146 486 
Divorciados 9 2 11 0 0 0 
Viudos 21 1 22 13 14 27 
Sin datos 11 0 11 
Totales 430 160 590 354 160 514 

So ban considerado como casadas Las personas en uni 6 n libre. 

CUADko NO LkXX1I 

ESTADO CIVIL DE LOS HLTOS DE LOS ENTREVISTADOS (ENTRE LOS 16 Y 
LOS 24 AROS) ENTRE 590 FAMILIAS DE COLONIZADORES NACIONALES Y 
,EXTRANJERAS; SANTA-CRUZ, 1962 

Estado Civil HOMBRES MVJERES. 
Nacio- Extran- Total Nacio-. Extran- Total 
nales Jeros nals 0eros--

Solteros 102 64 166 82 .. 50 :.. 132 
Casaos 11 ' " ., 5 15'iW4rciados '6 ,l1 ',0' 1 0.. 
 • 1 
Viudos 	 3 141 1 • 1: 2 

Totaleo 117 71 188 94', 56 150 

Los dato. anteriores nos mnuestran el estadc civil do los homnbres do 16 
aflos para arriba, seg'n I. mue.tya en Las colonias nacionales y extranjeras, 
do la siguiente mr.nera: 

-.	 0m. ....
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CUADRO N' LXXXIII 

ESTADO CIVIL DE LOS HOMBRES DE 16-AtOS PARA'ARRIBA EXISTENTES 
ENTRE 590 FAMILIAS DE COLONIZADORES NACIONALES Y EXTRANJEROS, 

SANTA CRUZ, 1962 

Estado Civil NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL--
Solteros 140 73 .. : "
 
Casados 362 154 516
 
Divorciados 10" 2-, .
 
Viudos 24 2 .26
 
Sin datos I-
 .11
 

TOTALES 547 Z31 718
 

Ee muy importante el hecho de.que hasta.marzo de 19.62, en SadtA Cruz, 
los hombres solteros de 16 affos para arriba en las c oloqias nacionalqs arroje 
un 26 por clento del total do hombres entre estas edades, y en las colonias e.
tranjeras un 3Z por ciento. • 

Estos pormentajes de potencialee jefes do famulia,#tanto en laa colonlas 
nacionales c.omo extranjeras, en pocoe afios constitu-in, con'mucha probabi
lidad, nuevos colonizadores. Es mis, este hecho ya demandauna soluci6n. 

CUADRO No LXXXIV 

ESTADO CIVIL DE LOS 718 JEFES DE FAMILIA.ENTREVISTADOS EN LA
 
ZONA DE COLONIZACION DEL CHAPARE Y DE.LOS 953 EN LA ZONA DE
 

", .' COLONIZACMON DE CARANAVI; 1962
 

*Detado Civil NUMERO DE PERSONAS 
CHAPARE CARANAVI 

Casados 39 32
 
Solteros 163 •. 
 220 .:
 
Divorciados. " " I
 
Viudos "2
 
Sin datos 
 3. 

Total hijos entre los 

.16 v 4 aflod 258 -


De acuerdo'a lob datos anferiorei,6l efsido civil dq lose.hombzei de 16
 
aftos de edad para arrib'a en las zonas de cotoni-acicn del €Chapare y Caranavi 
serfa el siguiente: 



CUADAO No -LXXXV 

ESTADO CIVIL DE LOS HOMBRES DE 16 AROS PARA ARRIBA EXISTENTES 
ENTRE 718 FAMILIAS ENTREVISTADAS EN EL CHAPARE Y 953 FAMILIAS 

ENTREVISTADAS EN CARANAVI, 1962 

Estado Civil NUMERO DE PERSONAS
 
CHAPARE CARANAVI
 

Casados 611 725
 
Solteros 276 408
 
Divorciadoe 1 10
 
Viudos 23 54
 
Sin datos .9 14
 

TOTALES 920 1.311
 

Mientras quo en la zona do colonizaci 6 n do Santa Cruz, Los hombres sol
teros do 16 afios o m~s en-las colonias repres entan un 26 por ciento, en las so
nas de colonizacitn del Chapare y Caranavi,representan un 30 y un 31 par cien
to roepectivamente. De este modo, an la colonizacin en general come la ma
yorfa de estos solteros no tionen Lote:s on las colcuiasen pocos aflos constitui
r&n rnuy probablemente nuevos colonizadores, 

SALUD 

"Lavivienda. So puede distinguir on Lao colonias de Las tree zonas de co
lonizaciMn tipos do .viviendae difekentes do acuerdo a la adninietraci6n de 
a 1 Ia b i a la estabilidad en la tenencia de In tierra y a Ia economrn de Los co
lonizadores. As(, en general, entre Las dolonias espontgneas cuyoi colonizado
res no han recibido aun tttuLos de propiedad de sus Lotes, Las viviendas son rds
ticas y provisionales. En canbio, en las colonias donde Los colonizadores tie
nen seguridad en sue lotes por medio de tftulos del Gobierno o particulares, 
Ian viviendas son de construcci6n ms eatable y con mayor inversi 6 n. 

Se ha notado que en la zona do colonizaci6n de Cararavi las viviendas
 
son n s ruasticas quo en Ies otras doe zonas de colonizacion. Reflejan ol he
cho do quo gran parte do sue colonizadores no viven permanentemente en sue
 
colonias.
 

'Si, on general, en Las colonies nacionales no existen en Las viviendas, 
condiciones sanitarian o higicnicae, por falta de educaci6n y ayuda al respec
to, Los colonizadores quo no tienen t(tulos de propiedad, especialmente on Las 
colonias espont~neas, viven en peores condiciones adn con viviendas provisio
nal.s. 

En Las colonias entranjeras del Departamento do Santa Cruz, la vivienda 
tiene construcci6 n m s eatable, influyendo on ello la seguridad en la tenencia 
do 1. tierra y mayores rocursos iniciales. As( tambien. LaB condiciones higig
nicas y sanitarian son mejores. 

Una zonificaci6n dirigida evitarfa Los problemas Legates de la titulaci n 
y, :l mismo tiempo, procurarfa mayores facilidades para 1a administracin de 
servicios de salud y existencia social. 
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Incidencia do la enfermodad. Erfskrmedadep qua ban sufrido mtembros 
de las faiitlias do los entrovistados en las tree zcuas de colontiacin.e, 

1. Santa Cruz. So han registrado las siguient s enfermodades quo pade
cierosi Las famlltas do los 590 entrevistados nacionales y extranjoros: 

CUADRO No LXXXVI' 

TIPOS DE ENFERMEDADES PADECIDAS EN LAS FAMILIAS DE LOS 590 
COLONIZADORES ENTREVISTADOS NACIONALES (430) Y EXTRANJEROS 

(160), SANTA CRUZ, 1962 

TIPOSDE NUMERO DE PERSONAS 
ENFERMEDADES NACIONALES EXTRANSEROS TOTAL" 

Inteatinales 97 8 105. 
Paludismo 78 6 84 
Bronco-pulmonaros 19 5 24 
Fiobre Amarilla 6 0 .6 

Intestinales, Paludiomo 37. 2 39 
Inteetinales, Bronco-pulmonares 7 . 0 
Intestinales, Fiebre amarilla I 0 1 
Paludismo, bronco-pulmonares 10. 0 . 10 
Paludismo, Fiebre amarilla 2. 0 Z' 
Otrassi .cto, 229.... _.__ .24 .2,L __ so0. 

Total de personas 312 .47 '359 

Promedio por familia de perso
nas que padecieron enformodades 0,73 0,29 0,61. 

CUADRO No LXXXVII : 

NUMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES ENTRE 590 FAMILIAS DE COLO-
NIZADORES NACIONALES (430})Y EXTRANEROS (160), SANTA CRUZ,1962 

Tipodoenfermedad NUMERO DE CASOS 
Nacionales Extranjros TOTAL. 

Intetinales * .. 142 10 152 
Paludismo 127 8 135 
Bronco-pulmonares 36 5_ 41 
Fiebre.amarilla .... 5....0 9. 
Otras 2 24.26 50 
SIN DATOS------------29 .... '2' "31 

TOTAL CASOS 369 49 418 

Promedio por famiUa 0,86 0,31 . 0,71 



2. Chapate y. Caranavi. So han registrado 'aslsuiente en.ermedades 
quo padecioron los.miembros do las famitas do 718 entrovistadodan el Ch.-. 
pare y do 953.entre vistadoo .en Carna.i. 

CUADRO N LXXXVI, 

TWPOS DE ENFERMEDADES PADECIDAS EN LAS FAMILIAS DE LOS 718
 
ENTREVISTADOS EN EL CHAPARE Y DE LOS 953 ENTREVISTADOS EN
 

CARANAVI, 1962
 

TIPOSDEENFERMEDAD NUMERO DE PERSONAS
 
CHAPARE CARANAVI
 

Intestinalee " .37 .55
 
Paludiamo 125 '199
 
Brwico-pulmonares 54 41
 
Fiebre amnarilla 7 6
 
Intestinales, Paludiamo 36 66 .
 
Intestinales, Bronco-pulmonares 21 13
 
Intestinales, Fiebre Amarilla 6 .'.9 .
 
Paludismo, Bronco-pulmonares 64 47
 
Paludismo, Fiebre amarlZla 24 73.
 
Bronco-pulmonaroesfiebamariU .a 8 . 12
 
Otras 118 124...
 
Sin datos 2 4
 

Total de personas 50Z
 

Promedio por familia de pe so
nas que padecieron enfeormedades 0,70 0,68 

CUADRO N" £LXXC' 

NUItIERO DE CASOS DE ENFERlv= DADES ENTRE 718 FAMILIAS EN EL CHA-
PARE y 953 FAMILIAS EN CARANAVI, :.9 6'2 - : 

Tipo'do. ifennedade. NUMERO D.E CASO.S... 
CHAPARE CARANAVI
 

Inveatinales" . ' . 100 -143 . 
Paludismo '. 249 385 " 
Bronco-pum ares - .147-... ..... 113.......-

Fiobre AmarlUa 45 100 
Otras 118 124 
Sin dats2 4. 

Total casoo 661 869 

Pronedio casos por familia 0,92 0,91 
S .' . . 

El mayor nulmoro do personas y do C'aios de enfermedados e'tro las fa
milias do los colonizadors nacionales y extranjeros, incide on las enformoda
des intestinales, palidicas y bronco-pulmonares. 



-----

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

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

- 282 -

En Santa Cruz, las enferrnedades intestinales estgn repartidas casi en
tre todas las colonias nacionales con semejante intensidad, mientras quo las 
paludicas se concentran mas en los asentamientos entre La Guardia y La An
gostura. As tambign, Ia mayor incidencia de la enfermedad se concentra en 
los asentamientos espontgneos y las colonias Cuatro Ojitos y Huaytu. En las 
tres zonas, gran parte de Los colonizadores no han pasado por un examen me*
dico antes de asentarse en sus colonias; asi, pues, muchos han podido levar 
la enferrnedad deds sue lugaros de procedencia. Empero, las enfermedades 
intestinales generEh-mente Gon adquiridas en las zonas de colonizaci6n, 

Los colonizadores extr,%.jeros de Santa Cruz se someten a un examn 
medico antes de Ilegar a las zonas de colonizacion; de ah'que, ae puede decir 
que todos liegan sanos. En consecuencia, la incidencia de Ia enfermedad en
tre ellos da una pauta para considerar las condiciones de salud de ciertas zo
nas de colonizacion y un promedio de lo que se puede esperar en el futuro en 
las colonias nacionales si los colonizadores son sometidos a un exanen m6di
co previo con la dotacion de servicios medicos minirnoso. 

Los promedios por familia del namero de personas y do casos par onfer
medades aclaran este panorama: 

Zonas de colonizacin 	 Promedios po farnilia Promedio por farnilia
 
del N* de personas que de caso de enferme
padecieron enfermeda- dades registradas
 

des. 

SANTA CRUZ
 
a) Nacionales 0,73 0,36
 
b) Extranjeros 0,29 0,31
 

CHAPARE 	 0,0 0',92: 

CARANAVI 0,68 	 0,91. 

En cuanto al estado de la salud do los colonizadores y sue farniliares al
 
llogar a las zonas de colonizaci6n, los datos recogidos rnuestran el siguiente
 
panorama:
 

-
Numero de.familias con Porcentajo del'total


Zonas do colonizaci6n enfernos al llogar a de entrevistados.
 

las colonias 

SANTA CRUZ 
a) Nacionales 65 15l
 
b) Extranjeros 
 4 	 2,5 

CHAPARE 	 81 11,3 

CARANAVI 100' 
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Mortalidad. En las zonas de colonizacl6n, no so han registrado hasta aho
ra-los casos de mortalidad. Sin embargo, de los datos recogidos en lasroues
tras en cada-zona se deducen.los siguientes cuadros: 

CUADRO NO XC 

NUMERO DE MUERTOS DE NI]ROS Y ADULTOS ENTRE 590 FAMILIAS DE
 
COLONIZADORES NACIONALES Y EXTRANJEROS, SANTA CRUZ, 1962
 

CAUSAS PRNCIPALES NACIONLES EXTRANJEROS 
Adultos Niflos Adultos Nifios TOTAL 

Enformedadee 36 45 3 4 88
 
Accidentes 8 2 1 
 0 11,
 
Muerte natural 1 0 1 0 2
 
Mortalidad Infantil - 24  4 28
 
Otras 
 2 2 0 0 4
 
Sin datos 6 27 3 1 37
 

TOTALES 53 100 a 9 170 

El total do 170 muertos, aduttos y nifos, estd relacionado a 590 familias 
(nacionales 430 y extranjeras 160) durante un periodo promedio aproximado de 
4 aflos. Segiu la muestra, durante el perodo seflalado, el nurnero de muertos 
por familia, adultos y nifios, entre Las colonias nacionales y extranjeras, es el 
siguiente: Cotonias nacionales, 0,36; coloniLs extranjeras, 0,17. 

En Los datos de Las colonias nacionales, resalta el hecho que, del total de 
153 muertos, el 65 por ciento fueron niflos do 15 aflos omenos y que, de los
 
niflos muertos, el 24 por ciento, estaban en el rengl6n de mortalidad infantil
 
(1 aflo o menos).
 

2. Chapare y Caranavi. 

-CUADRO N XCI 

NUMERO DE MUERTOS NIE4OS Y ADULTOS ENTRE 718 .FAMILIAS EN EL 
CHAPARE y 953 FAMILIAS EN CARANAVI, 1962.' 

CAU SAPRINCIPALES NUMERO DE PERSONAS-
CHAPARE CARANAVI• 

Adultos Niflos Adutos Niflos 
Enfermedades 100 175 104 107 
Accidentes 14 193 4 
Muerte natural 7 3 9 "3 
Mortalidad Infantil - 51 19 
Otra . 8 2 9 6 

TOTALES 129 234 141 139 

El total de muertos, adultos y niffos, estS relacionado tambign a un perro
do do asentamiento de aproximadamente 6 afios en ambas zonas. 



Segn la muestra, durante alperodo aeftalados, el numero do muertos par 
familia, adultos y niflos,. en ambas sonas es el siguiente: Chapare 0,50; Cara
navi 0,29. 

Be not. mayor fadice do mortalidad en la sona do colonizaciin del Chpa
re 

En las sonas de colonizaci 6 n del Chapare y Caranavi, no so han podido ob
tener datos con relaci6n a la natalidad, Los datos recogidos. en la zons de Co
loniaci6n de Santa Cruz son los siguientes: 

So calculan los datos de estadifstica vital, en base a las estimaciones ob
tonida4 en Ia muestra del nnmero de nacidos y muertos en un aflo en las cola
nias nacionales y extranjeras estudiadas en Santa Cruz: 

NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL -

Tasa de natalidad 47 por 1000 47 por 1000 47 par 1000
 
Tasa de mortalidad 20 par 1000 5 por 1000 15 por 1000
 
Tasa de crecimiento
 
vegetativo 27 por 1000 42 par 1000 32 por 1000
 

(2,7%) (4,2%) (3,2%) 

En conclusiOn, la diferencia entre Ia tasa de crocimiento vegetativo entre 
los colonizadores nacionales y extranjeros, en Santa Cruz, se dc-be a la mayor 
tasa de mortalidad de Los nacionales. Ahora bien, oste hecho se atribuye a la 
falta de servicios m6dicos, especialmente en los renglones materno-infantil, 
a las condiciones de vida, a la falta de higione, ya que no todo los coloniza
dores nacionales se asientan en buen estado de salud. Estas conclusione" pue
den servir tambien para las zonas de colonizaci 6 n del Chapare y Caranavi. 

ESCOLARIDAD 

Los grados de escolaridad a la que han llegado Los mierrb ros de lia fami., 

Has entrevistadas en las tree zonas do coloniraci6n son los"iiguientes: 

1. Santa Cruz. " 

CUADRO N" XCI 

GRDOS DE ESCOLARMAD DE LOS JEFES DE FAMILIA, ESPOSAS E HUOS 
. .0. FAMILIAS DE COLONIZADORES NACIONAI.S' SANTA CRUZ, 196Z 

GRADES DE PERSONAS CON PERSONiS SIN SIN DATOS 
Escolaridad INSTRUCCION INSTRUCCION TOTALES 

Jefes Esposas Hijos Je, E, .LeJ[!, . _ _ _ 

PRIMARIA 
° 10 a 3 174 99 144 417 

40 a6" 102 41 39 182 

SECUNDARIA 
10 a 20 9 3 3 15 
30 a60 4 5 1 -10 
ENSERANZA 
SUPERIOR 1 I1:2 
Sin Instrucci6n 129 205 47 381 
Sbi datos ' 0 " T 11 ' I-' - 7---T '-TFF : T r -T -' .- ,1uB-~-
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CUADRO N* XCII 

GRADOS DE ESCOLARIDAD DE LOS JEFES DE FAMILIA, SUS ESPOSAS'E 
-HIJOS EN 160 FAMILIAS DE COLONIZADORES EXTRANJEROS,SANTA CRUZ 

1962 

GRADOS DE PERSONAS CON PERSONAS SIN 
ESCOLARIDAD INSTRUCCION INSTRUCCION ' SIN DATOS TOTALES 

JTei.E ap..HMos Jef* r. ijJos Jf.E Hjs 

PRIMARIA
 
10 a 3* 5 7 49 61 <
 
40 a 61 36 42 42 120
 

SECUNDARIA
 
1° -2 • 
 62' 50 9 121
 
3*a6* 49 39 8 96
 

ENSERANZA
 
SUPERIOR 4 4 ... 8
 

SIN INSTRUG-

CION 3 0 5 *8
 

SIN DATS v-----,• . 

TOTA.L156 142 108. 3 0 .5- 1 . 

Nota: No soehan podido obtener datos completos sobre los hijos. 

Do'los 430 jefes do fanmilia entrcsvistadoe en Ian colonias nacionales, 290 
eatgn con instruccion. De estos, 276 no han pasado de los grados do la prima
ria. Entre las 354 esposas residentes en Ins colonias, 149.han tenido instruc
ci6n, de las cuales 140 no han pasado de los gr.dos do La primaria. 

De los 160 jefes do familia entrevistados en las colonias extranjeras, 156 
estgn con instruccitn. De estos, 115 ban cursado algunos grados do secundaria 
o mis, Asimismo, entre las 143 esposas, 93 han cursado aMgunos grados de 
secundaria o ms.As(, pues, es notable el grado de instrucci6 n a la quo han 
llegado los colonizadores extranjerou tanto.jefes d6 famila como 3us esposas. 
Hecho que puede estar iAfLuyendo en la conastruccinx d.e ls.*escuelas secunda
rids para los hiJos, on algunas do estas coloniaor sxtranjers (San uan Yap..ca
nfy Oki awa).n


-* o-.s
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2, Chapare. 

CUADRO N* XCIV 

GRADOS DE ESCOLARIDAD DE LOS JEFES DE FA:MILIA, ESPOSAS ENI OS 
EN 718 FAMILIAS DE COLONIZADORES EN EL"CHAPARE',' 1962 

GRADOS DE ES- PERSONAS CON PERSONAS SIN SIN DATOS 
COLARIDAD INSTRUCCION INSTRUCCION TOTALES 

- eesEposas htits Jee Esp.HiALESe

PRIMARIA
 
10 a 30 250 81 143 474
 
40 a 6* 154 37 49 ' 240
 

SECUNDARIA .. 

1°
 aZ 18 2 3 23
30 a 60 3 1 2 6 

ENSEfllNZA 
SUPERIOR. 3 1. ... 4 

SIN INSTRUC-

CION 281 404 79 *764
 

SIN DATOS . 9.2 11
 
TOTAL 428 122 197 281 404 79 '9 2 1.522
 

De los 718 jefes de familia entrevistados en el Chapar, 428 estgn con ins
trucci6A. De estos, 404 no han pasado de los gradoe de la priinaria. Entre las 
528 esposas residentes en las colonias de la zona, 122 han tenido instrucci6n, 
de las cuales 118 no han pasado d6 los grados de la primaria. 

3. Caranavi.
 

CUADRO No XCV 

GRADOS DE ESCOLARIDAD DE LOS JEFES DE FAMILIA,ESPOSAS E HLTOS
 
EN 953 FAMILIAS DE COLONIZADCRES EN CARANAVI, 1962 

GRADOS DE PERSONAS CON PERSONAS SIN 
ESCOLARIDAD INSTRUCCION INSTRUCCION SIN DATOS. TOTALES 

' efes EspoHp a Jefes EsoHijos Jfes EsDH&j . 

PRIMARIA " I. .. .. . .. . 
10a 30 373 119 '204 "696 • 

' 
40 a60 224 57' 76 •*357 ,
 

SECUNDARIA " * . • 
° 
V a2 15. 2 6 •23"
 

30a60 7 2 9
 

" " -
SUPERIOR 13 5 .2 .. ' .0. 

SIN INSTRUC- . ." 

CION 303 344 61 708 

SIN DATOS 18 3 21 

ENSERANZA . " " 

TOTAL 632 185 288 303 344 61 18 3 1.834
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Do los 953 jefes de familia entrevistados en la sona de colonizaci6n de
 
Caranavi, 632 estn con instrucci 6 n. Do eutos, 597 no ban pasado do los gra
doe dela primaria. Entre las 532 esposas residantes-en las colonias de la
 
zona, 185 han tenido instrucci6n, do ls cuales 176 no han pasado de los gra
dos do la primaria.
 

RELIGION 

La religign de los entrovistadoi on Ias tree zonas do colonizaci6 n cnfor
ma el siguiente cuadro:
 

CUADRO NO XCVI 

RELIGION DE LOS COLONIZADORES ENTREVISTADOS EN LAS ZONAS DE," 
COLONIZACION DE SANTA CRUZ, CHAPARE Y CARANAVI, 1962. 

ZONAS DE CO- CATOLICOS EVANGELISTAS OTRA NO CONTESTO TOTAL
 
LONIZACION
 

SANTA CRUZ
 
a)Nacionales 388 40 0 2 430
 
b)Extranjeros 81 13 65 1 160
 

CHAPARE 670 31 3 14 718
 

CARANAVI 773 152 .7 21 .953
 

TOTALES .912 236 75 38 2.261
 

Del cuadro, resultan dos datos significativoss a) un 10 por ciento de los cole
nisadores as de evangelistas y b) on Sinta Cruz un 50 por ciento de los co
lonizadores extranjeros e do cat61icos. 

Se juzga que estos porcentajes se deben m~s al proselitismo, cat6lico o
 
evang'lico, en las colonias, mas bien qua en el lugar de procedencia do los
 
colonizadoros.
 

Aunque predomina la religi6n catdlica, se ha notado especialmente en las 
colonias nacionales qua los patrones culturales de los grupos sociales y luga
res de procedencia de los colonizadores con respecto a la religi6n no siguen 
las mismas caracterfsticas. De osta rnanera, aspectos culturales a,trav's de 
la religion, coma rol social, prestigio, liderazgo, relaciones de la comunidad, 
presupuesto familiar y comunal y folklore en gene:ral, estgn casi ausentes en 
las colonias y no tienen un sustituto aun. Esta rea',idad afecta directamente al 
colonizador e influye en su adaptacion al medio ambiente socio-cultural qua 
tiene tanta importancia como su adaptaci6n al mrdio ambiente f~sico. 

El aislamiento de algunas colonias hace mds diffciL el suministro do sor
vicios religiosos, teniendo en cuenta qua las relaciones sociales alrededor do 
la parrcuia pueden desempefiar un papel de integracion tanto cultural como 
econonica. 



CONCLUSIONES A LAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

Una do las formas mns adecuadas de solucianar el panorama sobre laI 
caracterltsticas actuales de la poblacion en'las zonae kid colonizaci6n, aobre 
todo con poblaci6n.narcional,.seria a travis 1'iun pr'ograna integraL de Desa
rrollo do la Comunidad. So sugieie-est'pbr 16b diguioetes motivos: 

a) El alto porcentaje de solteros de 1. aflos o mis, no existiendo alterna
'tivas ecano"Micas, constituyen actualMhente una fuente considerable do fNturos 
colonizadores.-ntal caso llegarftm auna aoluci6n per.medio de la aivisli& del 

'late del padre, dotgndoles de un nuevo lote dentro de la misma.colonia o situln
dolos en nuevas greas de las zonas de colonizaci6n. 

Como las unidades agr(colas en las colonias (promedio, entre 10 y 20 hec
t~reas) son de extensi6n mfima para una agricultura comerciaL, su diviz.i& 
ccnformar(a lotes antieccn6micos. Asimismo, no todas Las colonias estudia
das tienen lotes en reserva pars futuros colonizadores, y las que tienen poqibi
lidad .de ampliaci6n necesitan caminos de penetracicn y servicios. en general. 
Finalmerite, teniendo en cuenta que actualmente la ayuda de mane de obra fa
miliar es de suma importancta, el hecho do trasladar a los hijos a otras dreas 
decolonizaclon perjudicaria LoB sistemas de ayuda mutua a travs do la fami
lia. 

Do consiguiente, resalta la necesidad do planear, doade el principlo, el ta
mafro do los lotes o la postbilidad do expansi6n do la colona. Todo esto so ba. 
sara en una previa zonificaci6n de las areas do colonizaci6n, tomando on cuen
ta la calidad agrol6glca y su capacidad demogrifica, a travs de la cual se.po
drfa controlar mejor Los problemas agrol6gicob y econ 6 micos y la aplicaci6x 
do un programa integral do Desarrollo de la Comunidad. 

b) Este sistema do zonificaci6n puede cca .buir tanibie&n al mejor desa
rrollo do la comunidad. La seguridad en la toeencia do la tierra, 1) procura
r(a a quo el colonizador ccnatruyera vi~ricndas mds eatables, con el consiguien
to mejoramiento do sue condiciones de salud a higiene; 2) daria Lugar a la me
jar organizacion del suministro de servicios Subernamentales y 3) incorpora
r& a Los colonizadores a Los programas de Desarrollo de la Comunidad. 

C. MIGRACION 

MOTIVOS Y FORMAS DE MIGRACION 

La nryo. partedo Ios colonizadores:entrqyistAos en. sue luga;esade pro
cdencia no "estalantJncorpora4os a un sistema .de ipter4anmbio comercial on' 
base a negociactones con dine.ro.1-n Santa Cruz .entre loacolonizadores nacto
nles.solamente uin 14 por ciento podta negociir con dinexro y entre los coloni
zadores extranjeros un 20 por ciento; en el Chapare un I I par ciento pod(a nei 
gociar con dinero, y en Caranavi un 13 por ciento. Los demos tenfn una sttua.
ci6n econn6mca de subsistencia o trueque. Ast, pues, en temminos generales, 
la situaci6n econmica do Los colonizadores entxevistados era la siguiente: 
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CUADRO N XCVII 

snru aCm ECONOMICA.E LOS-COLONIZADOPES ENTREVISTADOS -DE 
LAS ZONAS DE COLONIZACION DE SANTA CRUZ, CHAPARE Y CARANAVI, 

ANTES DE MIGRAR, 1962 

ZONA DE COLO- SITUACION ECONOMIC- ANTES DE MIGRAR. 
NIZACION BUENA.REGULAR MALA SIN DATOS T OTA L 

SANTA CRUZ 
a) Nacionales 83 224 123 0 430 
b) Extranjeros 44 90 25 A 160 

CHAPARE .94 380 • 234 .10 718 

CARANAVI. 113 462.- "365 - 13 53
 
TOTAL ' 334, 1.156 747" 24
 

En cuanto a que si los colonizadores eutravistados en Las tree monas to
ni'av 1ienes y terreno antes de migrar y si vendiron e' terrono; loa datos re
cogidos prosentan los "siuientes porcentajes: 

Zonas do coonizaci No tennbi"ene Ten an ter eno Vendieroi au terreno 
en su lugar de en su lugar de antes de migrar 
...rocedenci rcedencia 

.SANTA CRUZ.
 
a) Nacionales • 36 51 24
 
b) Extranjeroe . . 29 66 76
 

CHAPARE 41 46 6' 

CARANAVI 44 ... 40 3 

En consecuencia, parece que los que mitrzron a Las zonas do colaniza-.. 
ci 6 n tenfan pocos bienes en sus lugares do nacimiento a proc~dencia, y 4ue. 
entre Los nacionales no hay una tendencia a vender sue terrenos. En 8eneral, 
entra los colonizadores nacionales un 40 por ciento no-tenfnai bines en sue lu
gares de naciiniento a procedencia y un 45 por cianto tenai'. terreno. Cabe do

. cir, quo mientras cn Santa Cruz un 24 par ciento de los que tenan terr.eno an
tes de migrar lo vendieron, en el Chapare y Caranavi lo vendieron un 6 y un 
3 por ciento respectivamonteo. En estas dos filtimas zonas, la finca on coloni
zaci6n constituye ms bien un medio ms para desarrollar' Ia econorna fanmi
liar. 

.* - -I . 

Aunque el motivo principal para'la migracitn era el deseo de cambiar e
* conomicamente, los otros motivos en orden de importancia son: reunirse con 

familiares, eapfritu de aventura, sugerencias do otros, motivos do salud, con
sejos del Gobierno y otros. 
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En cuanto al deseo de cambiar econ6 mlcamente, lam manifestaciones de 
log entrevistadoa presenta los siguientes porcentajes: 

El deseo de cambiar ec'comicamente NO de entrevis-
Zonas de colonizaci6n como principal motivo de migracicl tados. 

SANTA CRUZ
 
a) Nacionales 62 por ciento 430
 
b) Extranjoroe 70 por ciento 160
 

CHAPARE 63.por ciento 718 

CARANAVI 66 or ciento 953 

Se puede medir este deseo inicial do cambiar econ6micamnente a traves de 
la situacion econ6mica actual de los colcnizadores en base a la cantidad do bie
nee avaluados, en dinero, coriparada a La que tenian antes de asentarse. Los 
datos de los entrevistados son los siguientes. 

CUADRO N* XCVIII 

SITUACION ECONOMICA ACTUAL DE LOS COLONIZADORES ENTREVISTA-
DOS EN LAS ZONAS DE COLONIZACION DE SANTA CRUZ, CHAPARE Y 

'CARANAVI, COMPARADA A LA DE SUS LUGARES DE PROCEDENCIA,1962 

NUMERO DE PERSONAS
 
ZONAS DE COLO- Tiene m~s dinero Tiene igual Tiene me- Sin da- TO.
 
NIZACION o bineg cantidad nor canti- too y TAL
 

dad. no sabe
 
SANTA CRUZ
 
a) Nacionales 256 99 65 
 10 430
 
b)Extranjeros 82 13 63 2 160
 

CHAPARE 
 524 120 54 20 718 

CARANAVI " '337 334 218 64 953 
1.199 566 400 96 Z.261
 

En general, en las condiciones actuales, la experienc-. migratoria ha res
pondido a los colonizadores en un mejoramiento eccon*mico (en termosi" de bie
nee y dinero). En Santa Cruz, en un promedio dc asentamiento de 4 affos, y en 
el Chapare y Caranavi, en un promedio de asentamiinto de 6 afloe, el por centa
je de colonizadores que manifiestan quo tienen mns dinero o bienes que en sug 
lugares de nacimiento o procedencia es el siguiente: 
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ZONAS DE COLO- Porcontajo de los entrfvistados que maniflestan qua 
NIZACION tienen m~s.bienes o.dinero queen sue lugares do na

cimiento o Procodoncia. 

SANTA CRUZ*
 
a) Nacionales 60 por ciento
 
b) Extranjoros 51 per ciento
 

CHAPARE 73 por ciento 

CARANAVI 35 por ciento 

Conviene notar quo su mejoramiento economico consists man bien en un 
mayor valor de propiedad en bienos capitales. Con todo, so debs tambign to
mar on cuenta, al menos hasta abril de 1962, queen Ia zona do colonizaciln 
del Chapare sue colonizadores tienen mt o biencs o dinero por el valor do Ia 
producci'n de coca, y qua on la zona de coloniz.,citn de C.ranavi un 34 por 
ciento do los entrevistados manifiestan quo tienen igual cantidad de bienos o 
dinero al frento de los quo manifiostan quo tienon mas bienes o dinero (35 par 
cierto). Esto haco ver quo, en osta ULtima zona, sus colonizadores tienon la 
finca on colonizacicn com un medio m~s en su oconouma familiar. 

Aunque Los datos sobre el c6no, los ontrevistad.os Ilegaron a saber do Las 
oportunidades de colonizaciai en las tros zonas registran a parientes, amigos, 
oi Gobierno, la publicidad, los sindicatos y las couporativas, la mayor parte 
de los colonizadores nacionales llege a saber de ectas oportunidades do colo
nizacion por medto de amigos y parientes. No as( Los extranjeroa, ya quo so
laments an Santa Cruz un 63 por ciento manifiesta quo llegaron a saber par 
modio de sus gobiernos. 

Las razones principaLes par las que oscogieron Las zonas do colonizaci 6 n 
dcnde estin asentados en vez do ir a colonizar ctras zonas del pats, tanto on
tro los colonizadores nacionales coma extranjeros, fueron sus ventajas econ6
micas, el desco do reunirse con sus familiares y porque no conoctan otros lu
gares. Algunos manifestaron otras razones, com. motivos do salud, la belle
za de la zona, su ubicaci6n, aventura, exporiencias anteriores de la zona,etc6 

Luego, parece quo los motivos principalus quo moviuron a los ontrevista
dos a asentarnoe en las zonas de coloni.acici do Santa Cruz, Chapare y Carana
vi, son Las ventajas econ6micas quo ofrecen y el desou de reunirse con los (a
miliares. 

Los colonizadores nacionales ILegaron, on su mayor parts, solos (sin fa
milia) on grupos organizados, siendo estos grupos mns o menos de 20 coloni
zadores. Los colonizadores extranjeros on Santa Cruz Ilegaron desds el prin
cipie con sus familias y on grupos organizados, qua, entre Los colonizadores 
okinawenses, estuvieron formados aproximadamente par 35 familias. Actual
mente, Los colonizadoree nacionales estdn Ilegando, on su mayor parts, con &us 
familias, pero no incorporados a grupos organizados. 

http:ontrevistad.os


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

- 292 -

ADAPTACION A LA VIDA EN LAS COLONIAS 

1. Santa Cruz. . 

Los principales problemas iniciales con los qua se erfrentaron los en
trevistados en las colonia de Santa Cruz, fueron los aiguientes:. 

CUADRO NO XCIX 

PROBLEMAS INICIALES DE LOS COLONIZADORES ENTREVISTADOs NA-
CIONALES Y EXTRANJEROS EN LAS COLONIAS, SANTA CRUZ, 'A962 

PROBLEMAS INICIALES -------TOTAL..'NACIONALES EXTRANJEROS 

CLIMA 109 18 127 
ECONOMICOS 95 '46 14I. 
DE SALUD 43 5 . 48 
RAZONES SOCIALES 14 1 .15 
ADAPTACION AL TRABAJO II 1 12 
DE TENENCIA DE TIERRA 5 2 7 " 
OTROS 48 71. . ,.119 
NINGUN PROBLEMA 99 14 113 
SIN DATOS 

---------- 6 
--------- 2 8 

- ----- ------ --
TOTAL 430 " 16 590 

Por.problema, ecan 6 micos inicialos se entiende la'carencia de irectir
so para el mantenimiento. Cabe notar qua tarsto en las colonias nacionalii 
como extranjeras, ls principales problernas iniciales fueron el clima, los 
econ6micoa V los de salud. 

En la actualidad, de los .que tenofa problemas iniciales (nacionales 331 
y extranjeros 146) siguen con sus problemas un 23 por ciento de los naciona
lea y un 37 por ciento de los extranjeros. 

2. Chapare y Caranavi. 

Los principales problemas. con.los quc,.se enfrontaron lon entrovistadoe 
an las, colonias de eataszlonait fueron.lop siguientes:. .t . .;.". 
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CUADRO NO C 

PROBLEMAS"INICIAXES DE LOS'COLON"ZADORES ENTREVISTADOS EN 
LAS COLONIAS DE LAS ZONAS DEL CHAPARE Y CARANAVI, 1962 

PROBLEMAS INICLALES CHAPARE CARANAVI 
e--- ----

CLIMA 162 196 
ECONOMICOS 229 277. 
DE SALUD 24 .52
RAZONES SOCIALES 13 43
ADAPTACION AL TRABAJO 41 111 
DE TENENCIA DE TIERRA 62 66
 
OTROS 19 
 ..31

NINGUN PROBLEMA 162 165 
SIN DATOS 6 12 

TOTAL 
 718 953 

En eatas dos zonas de colonizaci'n, los problemas econ6 rmicos oran lo
principales seguidos par el clima y la tenencia de la tierra, Cabe notarp que 
en Santa Cruz los problemas con relaci6n al clima eran los principales. 

Un 22 par ciento de los colonizadores nacionales entrevistado en las
 
tree zonas tuvo coma principal problema inicial su adaptacion al "clima".
 
Ellos entienden par "clima" todo el medio ambiente ftsico.
 

En esta adaptacio'n al medio ambiente fsico, .resaltan los cambios de al
tura, temperatura y hurnedad qua contrastan con el previo medio ambiente fi'
sico, especialmente de lo colonizadores nacionales del Intberior. Sin embar

.go, estos factores para la adaptaclin del colonizador "al.elima" me condicib
nan a factores socio-culturales coma forxnas de vestir, tipos devivienda' die
ta, formas de dorr.ir, regimen de trabajo y descanso, etc. Esta es una razan 
ms para impulear un programa de desarrollo do la comunidad. 

El nuevo medio amnbiente ffsico, si al principlo es uno de los principales
problemas de lo colonizadores, con el tiempo no'llega a ser un factor limi
tante para el demarrolo de la colonizacion; mgns.bien, .el "nuievo clima" es m n
preferido par los colonizadore que el de sus lugares de nacimiento o proce
dencia, hecho quo se demuestra en el cuadro siguiente: 
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' CUADRO'No CI 

OPINIONES ACTUALES. ON:R!ESPECTO'A LA.AAP TAfION ALCLIMA DE 
LOS COLONIZADORES ENTREVISTADbS .N LA ZqN.AS.XE COLONIZA-
CION DE SANTA CRUZ, CHAPARE Y CARANAVI, 1 9 6 2 

;9NASDE Q P I N 1.O N...S. 
COLONIZA- Lee gusta'm que Lee guata menos Indi- Sin. *TO-

CION. . el de sus lugares que el de aus .I- fe- rem- TAL 
de procedencia o gares de proce- ren-: pues
 
nacimiento 
 dencia o nacim. tea ta.
 

SANTA CRUZ
 
a) Naclonalea 302 59 66. .3 
430
 
b) Extranjeros 128 
 26 6 '0 160
 

CHAPARE 527 63" 116 12 718
 

CARANAVI 776 58 
 113 6 953
 
TOTALES .?733 
 . 206 _301 21 4161
 

Segun estos datos, un 76 por ciento de*los colonizadores nacionales en
trevistados en las tres zonas, opinaron que el clima de las zonaa de coloniza
cidn lea"gusta m~s que.el de sue lugaresde nacimiento o procedencia. 

Cabe seflalar que el cambio de ambiente fi'sico de los colonizadores en 
el Altiplano contrasta entre los 3.500 y 4.000 metros de altura a. n.m. y los 
200 y 250 metros de altura s. n.m. en el Chapare y el Noroeste de las zonas 
de colonizacion de Santa Cruz. La precipitacion pluvial anual contrasta entre 
50 mm, y 500 mm.en el Sur del Altiplano y los 2.800 mm. en el area de To. 
dos Santos del Chapare. La temperatura media anual entre aproxirnadamente
9* C. en el Altiplano y los 250 C. k 27° C. en areas del Alto Beni (Caranavi)
 
y Chapare.
 

Estos cambios radicales de medio ambiente £esico no han creado a los
 
colonizadores 
problemas pormanentes de orden flsiologico. 

Como, en gran parte, la adaptacion a dn nuevo mredloaniblente ffaico.de
pende do factores, 4ocio-culturales, unaw hyiida inicial"podri;a evit.rmucwohs va
las inwecesarias a la adaptacion 4nicial' muyimportante durante este peodo 

tan critico de su cambio de vida. 

'Losprobli ias economicos.que para los coloiiizadores, en general, cons
tituyen otro principal problema inicial, :ay que considerarlos tambien dentro 
del carnbio de los factores socio-culturales que llevan a las colonias. Sue es
tructurad-'economjcas en sti lugares de nacimiento o procedencia, coma la te
nencia de la tierra, formas de organizacion del trabajo, t~cnicas agrrcolas y
formas de intercambio (intercambio comerdial, reciprocidad, redistribuci n 
y trueque), se enfrentan ante una nueva organizacion econ 6 mica, muchas ve
ces completamente desconocida. Se nota, en las coloniae estudiadas que donde 
hubo algiin tipo de ayuda inicial, principalmente en tecnicas agrfcolas y en 
mnercadeo, se evitaron algunos problemas que hubieran surgido, como en las 
coloniae espontaneas. 

http:ffaico.de
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Sin embargo, dentro del nuevu aisterna econnmico, la mayor parts de 
los colonizadores nacionales (9Z per ciento), no tuvieron mayores dificulta
des en adaptarse a los trabajos agrfcolas en sus colonias. 

Conviene tomar en cuenta que la mejor epoca de migraci 6 n est duran
te los meses de junio y Julio, aprovechando asi el invierno seco pars dsmon
tea y quemas, pudiendo sembrar y cosechar en el primer ciclo agricola de a
*sentamiento. 

Los problemas de salud, quo pars los colonizadores, en general,, cons
tituyen otto principal problema inicial, •stan fntimamente relacionados con Ia 
adaptacion al nuevo medio ambiente fisico, a las nuevas estructuras ocon6 mi
cas y a los patrones culturales airededor de la salud y la enfermedad quo lie
van a las colonias. 

Las opiniones familiares do los colonizadores nacionales sobre lam con
diciones de salud que iban a encontrar en Ias zonas do colonizacion do Santa 
Cruz, Chapare y Caranavi fueron mas bien favorables. 

La opini6 n de las esposas de los colonizadores nacionales antes do mi
grar, de encontrar malas condiciones de salud on las zones de colonizaci~n 
era la siguiente: 

Zones do colonizaei~n 	 Porcentaje de osposas que opinaron. antes de mi
grar, quo las condiciones de salud de las sonas do 
colonizaci 6 n oran malas. 

SANTA CRUZ 	 9 por ciento 

CHAPARE 	 11. por ciento 

CARANAVI 	 20 por ciento 

Se puede deducir quo las mujeres del Altiplano, de donde mig6 la 
mayor parts de los colonizadores a Caranavi, tienen mayorea temores al tro
pico quo las mujeres de los Valles Centrales. 

Las opiniones de los jefes 	de familin nacionales entreviatados a obre 
i Ic condiciones de salud en las tres zonas de colonizacion antes di mi

grar y despu s de un promedio de asentamiento de 4 alos en Santa Cruz y de 
6 aflos on el Chapare y Caranavi eran malas, presentan los siguientes porcen
tajes: 

Zones do coloni-acign 	 Opiniones de los jefes do Lamilia entrevistados sobre 
qu las condiriones de salud de las zonas de coloni
zacion eran malas. 

PORCEN TAJES 
ANTES DE MIGRAR IHASTA ABRIL DE 196Z 

SANTA CRUZ 7 3 
CHAPARE 30 	 3
 
CARANAVI -------- 16 	 3 

El astado actual de la salud on las familias de los colonizadores entre
vistados proporciona un panorama real pars comprobar lam opiniones presen
tadas anteriormente. 



1. Santa Cruz* 

CUADRO'N" CI1 

ESTADO DE LA SALUD ACTUAL EN LAS FAMIIJAS DE LOS ENTREVISTA-' 
DOS NACIONALES Y EXTRANEROS, SANTA CRUZ, 1 9 6 2 

ESTADO DE LA SALUD NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

BUENO 253 153 "406 
REGULAR 155 7 162 
MALO 19 0 19
 
SIN DATOS 3 0 3 

TOTAL 430 160 - 590 

2. Chapare y Caram.vi. 

CUADRO No Cm 

ESTADO DE LA SALUD ACTUAL EN LAS FAMILIAS DE LOS ENTREVISTA-
DOS EN LAS ZONAS DE COLONIZACION DEL CHAPARE Y CARANAVI, 1962 

ESTADO DE LA SALUD CHAPARE CARANAVI 

BUENO 462 529 
REGULAR 184 248 
MALO 66 80 
SIN DATOS .6 96 

TOTAL 718 953 

Otros indices que se pueden usar para medir la adaptacion del coloniza
dot serran sue opiniones sobre loo peligrom de lan zonas de colonizaci6n para 
la salud, ou adaptation a Is nueva comida y alhmentaci6n, y si se consideran 
mas contenton quo en ou lugar de nacimiento o procedencia. Poniendo como 
un ejemplo a lo entrevistados en Santa Cruz, los porcentajes a este respecto 
proporcionan los siguientes datos: 

http:Caram.vi
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CUADRO No CIV 

ALavJflS INDICES AUXILIARES DE ADAPTACION DE LOS COLONIZADO-. 
REC ENTREVISTADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, SANTA CRUZ, 1962 

INDICES AUXILIARES NACIONALES EXTRANJEROS TOTALES ,
 
Quo la mona ofrece igual
 
o menos peligras para
 
Ia salud que el lugar de
 
procedencia. 54 % 81 o, 62 %
 

Que ten'an pocas o nin
guna dificultad en adap
tarse el nuevo tipo de
 
comida y alimentaci'n. 83% 93 . , 86'%
 

Que ahora se alimentan
 
mejor o igual qua en sus
 
lugares do procedencia. 85 01 80%", 84 %,
 

Que estan ma' contentos
 
quoen sus lugares de na
cimiento o procedencia. 82 61 85 % 83%
 

Total entrevistados 430 160 590 

A travs de eatos indices auxiliares, se puede concluir que la mayorma 
de los colonizadores nacionales y extranjeros, pose a quo muchos consideran 
que la zona es mas peligrosa para la salud que cn sun lugares de nacimiento 
o procedencia, si se han adaptado a las formas de vida de las colonias, estin 
mas contentos que en sus lugares de nacimiento o procedencia. 

ESTABILIDAD EN LAS COLONIAM 

1. Santa Cruz. 

Los prop6 sitos iniciales de los entrevistadon en Santa Cruz do radicar
so definitivamente on las colonias no sufrieron variaciones significativas du
rants su permanencia en las colonias. Es mas, los deseos do retirarse do lan 
colonias una vez asentados bajaron con el tiempo, como lo demuestra el cua
dro siguiente: 



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

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

- 298 -

CUADRO No CV 

PROPOSITOS INICIALES DE LOS ENTREVISTADOS NACIONALES Y EXTRAN-
JEROS DE RADICARSE DEFINITIVAMENTE EN LAS COLONIAS Y SUS VA-

RIACIONES POSTERIORES, SANTA CRUZ, 1962 

----r - ---------
PROPOSITOS NACIONALES EXTRANJEROS "TOTALES' 

Que vinieron con-el prop6 .. 
sito de radicarse definiti
vamente 90 % 100% 93 % 

Quo alguna vez pensaron". 
de4ir. la colonia 21 14%, -.19% 

Que actualmente tienen in-
tencion do dejar la colonia 14 %.. 11 f 

Total entrevistados 430•- .160 590 

Entre los colonizadores nacionales, solamente un 5 pow ciento, -no te
nran intencio'n de radicarse definitivamente en las colonias; el otro 5 pow cien
to manifestaron que no sablan. Actualmente, un 86 pot ciento de elos qiieren 
quedarse on us colonias, lo que se puede relacionar con el 82 pot ciento que 
estan en sue colonias mas contentos quoen sue lugares do nacimiento o pro;. 
cedencia. 

Los colonizadores nacionales y extranjeros que pensaron alguna vez o 
piensan actualmente dejar ous colonias manifestaron quo las cauaas princi
pales para ello eran problemas de economia, de salud y de clima, y quo no 
se fueron antes o quieren irse actualmente, principalmente, porque se acos
tunbraron al lugar, no querran dejar sus bienes adquiridos, no tenfan recur
sos para regresar y tenfan obligaciones on sue colonias. 

El 14 por ciento. (59 de 430 entrevistados) de los colonizadores naciona
lea quo quieren irse actualmente do sue colonias maAifiestan quo se irxran a
 
los siguientes lugares:
 

CUADRO No CVI. 

LUGARES DONDE IRIAN LOS COLONIZADORES NACIONA°-

LES QUE ACTUALMENTE QUIEREN DEJAR SUS COLONIAS (59 de 430 EN.
 
TREVISTADOS), SANTA CRUZ, 1962
 

-
LUGAR DONDE IRIAN .NUMERO DE COLONIZADORES 
Al lugar do nacimiento-o procedencia . . 15' 
A'6' a'c01onia ":. .... ... " " " " 
.Ala ciudad o pueblo 14 : 
A otro lugar de agricultura .. 8.
 
Ot'o lugar Z. . "
 
Sin respuesta 8 "---


TOTAL 59 



----- 
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Se recalca, como conclusion, quo solamente un 14 por ciento do los co
lonizadores nacionales entrevistadoe tienen actualmento al doueo de dejar sun 
colonias y que, de ellos un 25, por ciento se irfan a sus lugarea de nacimiento 
o procodencia y un 33 por ciento se irfan a otra colonia o a otro lug'ar do agri
cultura. 

Se hace notar, adema's, que entre los colunizadores extranjeros sola
mente un 3 por ciento quisieran dejar actualmente sue colonias. 

Otros fndices que muestran tambien el grado de estabilidad de log colo
nizadores nacionales y extranjeros entrevistados son los siguientes: 

CUADRO NO CVII 

ESTABILIDAD DE LOS COLONIZADORES ENTREVISTADOS, NACIONALES 
Y EXTRANJEROS, CON RELACION A QUE SI CONSIDERAN LA COLONIA SU 
RESIDENCIA PERMANENTE, A SU SITUACION ECONOMICA ACTUAL, SI 
PIENSAN TRAER A MAS DE SUS PARIENTES A SUS COLONIAS Y SI VENDE-
RIAN SUS TIERRAS. SANTA CRUZ, 1962 

INDICES DE ESTABILIDAD NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

Que consideran la colonia su 
residencia permanente 96% .100 % 97% 

Que tienen ma dinero o bie
nee quo en sus lugares de pro
cedencia 60 % 51 % 57%
 

Que 7iensan traer a mas de su.
 
parientes a vivir en sue colonias 55 % 60.% 56%,
 

Que no venderian sus tierras aun
que tuvieran buenas ofertas 59 % 92 % 68 %
 

Total entrevistados "430 160 590 

El hechodo que entre los colonizadores entrevistados en-Santa Cruz un 59 
por ciento no venderia sue terrenos aunque tuviesen buenas ofertas aclara 
el estado de estabilidad mostrado en el Cuadro anterior. 

2. Chapare y Caranavi. 

Do la misma manera que.en la zona do colonizaci 6 n de Santa Cruz, .en 
las zonas de colonizactSn del Chapare y Caranavi los propdsitos inicialeo de 
los entrevistados do radicarse definitivamente en las colonias no eufrieron 
variaciones significativas durante s- permanencia en las colonias; aof tam
poco los deseos de retirarse de las colonias una vez asentados bajaron con 
el tiempo, como lo demuestra el cuadro siguiente: 

.....
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CUADRO cvm" 

PROPOSITOS LOS ENTREVISTADOS EN EL-CHAPA1#E Y CA-
RANAVI.DE RADICARSE DEFTNITIVAMENTE EN LAS COLONIAS Y US VA-

RIACIONES POSTERIORES, 1962 

PROPOSITOS CHAPARE CARANAVI 

Qua vinieron con el prop6sito do ra-,
 
dicarap definitivamenta ,. 83 0 84. .
 

Que alguna vs penearon dejar la .
 

colonia 17% 18
 

Quo actualmente tienen intencion
 
de dejar lacolonia 12% 8%.
 

Total de entrevistados . 718 953 

Actualmente, en ambas zonas un 90 pot ciento quieren quedarse an lam 
colonias, lo quo me puede relacionar con el hecho de que un 82 pot ciento an 
lam dos zonas manifiestan estar mas conentos quo on sum lugares de nacinien
to o procedencia. 

El 12 por ciento en el Chapare y el 9 pot ciento en Caranavi quo quierqn 
irse actualmente de sum colonias manifiestan quo me irfan a lon siguientes lu
gates: 

CUADRO N CIX 
LUGARES DONDE IRIAN LOS COLONIZADORES QUE ACTUALMENTE QUIE-
REN DEJAR SUS COLONIAS, CHAPARE, CARANAVI, 1962 

LUGAR DONDE IRIAN 
NUMERO 

CHAPARE. 
DE COLONIZADORES 

CARANAVI 
Al lugar de nacimiento o pro

cedencia . 34 18 

Aotra colonia .15 24 

Ala ciidad o.pueblo. 12; ,,' . . ..- 12.-

A otro lugar do agricultura 6 . S 

Otro lugar 8 " 9 

Sin respuesta 14 19 

TOTAL 89 87 
Total entrevistados 718 953 

http:RANAVI.DE
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So nota que en el Chapare, de los que quertan dejar las colonias, pro
dominan los que e a sue o procedencia, mientrassoran lugares do nacimionto 

quoen Caranavi predominan los que querrran ire. a otras colonias.
 

Otros (ndices que muestran tambign el grado do. estabildad de lon colo
nizadores, son los siguientes: 

° 
-CUADRO N CX 

ESTABILIDAD DE LOS COLONIZADORES ENTRtEVISTADOS CON RELACIOtN 
A QUE SI CONSIDERAN LA COLONIA SU RESIDENCIA PERMANENTE, A 
SU SITUACION ECONOMICA ACTUAL, SI PIENSAN TRAER A MAS DE SUS 
PARIENTES A SUS COLONIAS Y SI VENDERIAN SUS TIERBRAS, CkIItPARE 

Y CARANAVI, 1962 

INDICES DE ESTABILIDAD CHAPARE CARANAVI' 

Quo consideran la colonia su residexzcia 
perwanente 90% 94 % 

Que tienen ma's dinero o bienes que en 
sue lugares de procedencia 13 % 35 % 

Quo piensan traer a ma's de sue parlen
tee a vivir en sue colonias 49 % 63 % 

Que no venderfan sue tie~ras aunque tu
vieran buenas ofertas 75 % 76 % 

Total entrvistados 718, 953 

"Soconcluyo quo casi todos los coboniuadores entrovistados consideran 
sue colonias su residencia permanenrite y que aquellos quoesotin progresando 
economicamente -que son la mayorfa- piensan traer a sue colonias a mas de 
sue parlentes. En la zona de Caranavi, como se dijo antevidrmente, no depen
den excluaivamente de la econorma do 11 colonia. Ademas. del creci6dento 
vegetativo en las colonias, el deseo de traer a mas de sus parientes da una 
pauta de la contribuciotn al incremento de la poblacion en las zonas do "coloni
zacion a travs de la reintegracion familiar de los colonizadores ya asenta
dos, hecho muy importante en la planificaci6n de la reestructuracin yVdea
rrollo de la colonizaci 6 n y en los caIculos do migraci6 n interna. 
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fACTORES SIGNICATIVOS EN EL PROCESO DE MIGRACION 

1. El medio ambiente ffsico. Durante mucho tiempo so enfocormo el
problema principal do la colonizaci6n en Bolivia, la capacidad de adaptacion
del ca.mposino del Interior (Valles y Altiplano) al medio ambiente f£sico de
lan zonas del Oriente. La ,alta de datos en base a las experiencias de coloni
zadores asentados en todas las areas de colonimaci6n del pats no permiti6 a
clarar la naturaleza de este problerna. 

A la fecha, par medio del estudio realizado, se puede decir quoen las 
tres Areas de colonizacioSn del pas las condiciones del medio ambiente froico 
en or# no son limitantes pars el desarrollo do la colonizaciSn. Muy-pocos colo
nizadores sufren reacciones fisiologicas graves y permanente que puedan so
fialarse coma factoros negativas a la adaptacidn. Asimismo, son muy pocos
lon quo abandonan las colonias par este motivo. 

El ajuste fisiolo',,co que se opera on los primeeros toses de asentamien
to parece quo se realiz, sin perjudicar I rutina diaia del colonizador recien
llegado, a pesar quo durante los.primeros mopes de asentamiento los coloni
zadores suelen trabajar man intensamente. Se considera quo los que llegan
durante lon mesas do invierno pueden adaptarse con monos dificultades. 

Los resultados del estudio realizado muestran quo el problema princi
pal en la adaptaci6n y estabilidad de los colonizadores se concentra on facto
res socio-culturales, 
 come se ha seffalado anteriormente. 

En consecuencia, a posar quo la adaptacion al media ambiente ffsico no 
es un factor limitante, el problema subsiste, ya quo la adaptaciSn esta' nti
mamente 
relacionada con factores de naturaleza socio-cultural quo implican
una solucl'n indirecta pero con prioridad. Tal solucion demanda un programa
integral de Desarrollo de la Comunidad, que.enfoque tambien a los colonisado
ran nuevos. 

2. El grupo socio-culturalon la migracion. La integraci~n familiar y

el use de patrones socio-culturales, 
 constitu- do medios do major adaptaci6n,

estabilidad y desarrollo de los colonizadores an general, tanto nacionales co
mo extranjeros. 
De aht que convendrfa tomar en cuenta sus manifestaciones
 
para la major aplicacion de cualquier programa do desarrollo.
 

Especialmente entre los colonizadores nacionales, una mnyorfa lleg 6
 
a saber de las oportunidades de colonizacion on las tres zonast 
par sum con
tactos con familiares y amigos, y muchos ,e animaron a migrar par reunirse
 
con sus iamiliares. El viaje Inicial lo realizan on su mayor parts entre per
sonas de una misma comunidad campesina 
o pueblo relacionadas par medio de 
contactoa do amistad o parentesco, Asimismo, suelen agruparse en una mis
ma colonia coma vecinos. Una re- on las colonias, de acuerdo a su progreso, 
van trayendo a mas de sus parientes a vivir con ello o coma vecinos. 

Las relaciones de amistad o prentesco con personas con Ioo mismos 
rasgos culturales, viviendo en una misma colonia procuran la formacion de
instituciones espontaneas do ayuda muttua baj o similares patrons a los quo
estaban acostumbrados; as mas', estas relaciones facilitan la !ormacion y cum
plimiento do nuevas formas de trabajq, coma cooperativas, sociedades y sin
dicatos. Estas relaciones do ayuda mtua facilitan tambign I%adaptacion del 
colonizador, no aislado, &I nuevo ambiente f/fsico y a las nuovas estructuras 
econ 6 micas. 
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Los rasgos culturales similares, com lengua, formas do interrelaci n 
social, costumbres, dieta, formas de trabajo. Atica, religi6n, normaa, compa
draugo, intercambio econnmico, concepcionee pointicas, prestigio, rol social, 
etc., contribuyen tambicn a su mejor adaptaci6n a Ia nueva vida en Las coloniam. 
El uso de estos patrones culturales es muy importante durante loo prianeros me
son de su asentamiento, que constituyen el perrodo ma's crttco de mu adaptaci6n 
y que condicionan mu estabilidad. 

Estas relaciones de patrones culturales, que no dan Lugar a ayuda en sor
vicios, podri'an complementa- y ajustar La aplicaci6n de un programa do Desa
rrolls de la Comunidad. Se juzga, pues, por las consideraciones anteriores ob
tenidas a travs del estudio, quo los futuros programas de colonizaci6n podrfan
 
tonar en cuenta en la eleccion y asentamlentos de los colonizadores, agrupa
clones de personas provenientes de una misma comunidad campesina, pueblo,
 
grupo social o de parentesco.
 

3. La correlaci6n do indices de adaptaci6n y estabilidad respecto al lu
gar de nacimiento de los entrevistados en Santa Cruz muestran coma 
ejemplo, un factor significativo mis en el proceso do migraci6n. 

CUADRO NO CXI 

CORRELACIONES DE INDICES DE ADAPTACION Y ESTABILIDAD RESPECTO 
AL LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS ENTREVISTADOS, SANTA CRUZ, 1962. 

0 U. En z * .o 
LUGAR DE to' 0 uZ 0~~~, 
NACIMIENTO 0nO z~ *;, 

4 Z4 .1 4 00<1 

Nu'mero de personas 
INDICES DE ESTABI

68 175 7 150 14 1 13 42d 155 7 162 590 

LIDAD Y ADAPTACION 
1. Sf, le gusta mas al 
clima de la colonia. 48 129 5 111 9 0 - 302 122 122 122 424 
2.No tuvo dificulta
des en adaptarse al 
.nuevotipo de agric. 41 143 5 134 12' 1 r 336 124,124 124 460 
3. Sr, ahora se alimen
tan mejor que en el lu
gar de nacimiento. 37 '94 2 75 T. 0 - 215 89 ,89 89- 304, 

4.No ha sufrido,.enfer 
medades en la colonia 19. 61 0 34 .3 0 - 117 108 108 108 225'
 

5. No piensa dejar la"
 
colonia. 61 157 4 127 12 - .362 148.148'148 510
 

6. Piensa traer a ma s 

do sum lamiliares a . .
 

vivirenlacolonia. 48 110 2 67, 8'- 0 - 227 92 92 92, 319
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Los radicoes eftalados, con excepci6n del zurnero A,,nwaetran una 
adaptaci6n y estabilidad positivas. Con todo, entre Ion colonizadores naclo
nales, la mayor parts ha sufrido-alguna enferms'dad en la colonia, siz dis
criminacio'n del lugar geogr~fico de naicimiento, y, aposar do ello, Is.ma
yorta preiiere a1 clima de sue colonian al do sun lugares de nacimlento. 
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A. ORIGANIZACION DE LAS COLONIAS 

ELECCION"DE LAS ZONAS (SantaCruzp"Chapare y-Caranavi)" 

1. La elecci6n do las sonas do colonitaci6n on el pafm,'on cuanto a su ba
so legal fue In siguiente: 

a) Tierras particulares no trabajadas , cuya nfectaci&" a , ptdi' pr, 
medio del Consejo Nacional de Ref orma Agraria. 

b) Tierras dot Estado concedidas a institaciones nacton les o extranjoras, 

a grupos de colonizadores y a colonizadores solos. 

c) Tierras compradas de particulares. 

d) En tierras particulares trabajadas y en trdmite do afectaci6n, en su ma
yorfa, a travis do organizacianes sindicales. 

a) En tierras prestadas o alquiladas. 

2. Los motivos principales por los quo las colonieseo ituarn en'estas' 
sona, son: 

a) La existencia de carreteras o una anticipaci6n do su construcci&#, y la 
posibilidad do ayuda on servicios. 

b) La construcci6n do caminos de penetraci n y vinculacin. 

c) La experimentacion para rehabiLitacin do tiorras. 

d) La existencia do mercados cercanos. 

e) El acceso m&(s f~cil a los lugares de procedencia do colonizadores. 

f 'Las oportunidades do afectaci6n do tierras a travis do sindicatos agra
rios. 

g) La expansin del Lre de algunas colcntas.
 

h) La consideracidn do quo aLgunas greas'ofrocan mejor "clima" a suo
lox,
 

i) La oportunidad de aislamiento pars practicar ideas religioias sin inter
forencian. 

j) El desarrollo regional do ciertas sonas y sus oportunidados do coner
cio, 

3. Intervinieron on la elecci6n do la ubicaci&n do las colonias on eeta aso 
nas, las siguientes personas o institucones: 

a) Peones de ex-haciendas. 

b) Sindicato. agrarios y aoociaciones cfvicas.
 

c) Tgcnicos do agencias del Gobierno.
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d) T6:ntc de geQ ".iaocio l." 

6) Pe4rsoae. particulares, propietariam o rblacionama con agjoncir dil 
Oobierno.._:, 

. La electlion inicial do lam colonias deeds e1 punto de vista legal ha cauma
do,. cgmo hasta ahora, p.oblernas do titulaci6n on varias colonia, icho qie' 
Influy. directamente en la estabilidad del colonizador cxno ae eefLal6 antoror
monte. En muchas colonia easpontaneas lo sindicatos no han terninado tdda
vfaca Los trimiteg do afectacti, y titulacion, quo estsn uiguiendo au curio 
legal, y en otras emtou trimites no han sido comenzado aun; es mi, al'utios 
propietarios etgn presentando al winmo tiernpo sue trdmites deinafectabii;
dad. La olucidn de etos problemaa de tenencia do La tiorra, on u mayor
 
parte impulsadas por mindicatos, demandan a los colonizadores erojacionm's
 
do dinero, as(icomo demora en a seguridad do mu tenencin. 

* . *0 ,*t 

L aolucion a eats problema actual no debe demorarse antes bien so do
be tomar una pronta decision legal. Aquellds colonizadoremque tendrian quo 
er reacomodados irfan a otras greaa previtamente elegidag yuin pi"iblemae
 

legates.,En el futuro, me podrian evitar mushas do estos probtemas ubicando
 
a la.s colonias en lam zonae de colonizacitc quo se determin m previamente.
 

El perfodo de dos afas mnirnuo oxigido para probar el colclizador an'
 
cuanto a iu remidencia y trabajo antes do otorgarle at tiltulo do propiedad 
no 
parece tan nor-esawio. La mayorfa de los colonizadores nacionales so'asenta
ron en las colonias con el proposito de radtrarse definltivhmente y en a ac
tualtidad no tienen intencionea de dejar sum colonias. Asimimo, at eatudio
 
muestra quo la seguridad de tenencia inicial anima at colnlzador a poner ma
yor empeflo en sue mejoras y trabajo.'Adens, muchoscolnizadores abando
naron sum tierras on sue.lugares de nacimiento o procedoncta o porque no to
nan'ltiulos de propiedad o norque no estaban seguros con Los obtenidoe. 

So sqgiero la otorgani..de tftulos, al menos provilaonalea. deeds et prli
ciplo. 

!a mayorfa do Los n otivos oefialadoe para-ia ubicacion de'las-colonias no
 
ettn relacionados directanente con sue xitos scon~miea. Las conmideid'
 
clones bdsicas pareolls tendr~an quo estar apoyadas sobre mu potenclal ec"*cnS
mice, coma calidad de suelos, rnicro-etlma, topograffa, ubicaci6n con rempec
to a mercadoe y disponibilidad do'tiorrad. As(, pues;'ta € aaificaci i;mconim.
 

.ca del usa do la tierra ayuda.a a guiar La eleccl&i y zonifcacin futura do nue
vaocolmtOam. . .. 

No todos Los que han intervenido en la ele:ci~n de la-ubicaciS-]de la"•o' 
Ionlan en ostas trao sonas estuvieron t~cnioamente capacitados paraells, es-" 
pecialmente entre lo l'dere de lam colonias espontgneae. Muchas vecesi has
ta tam miumas inatitucioned at fronts do la colonisact~ni se guiarch por moti
vos.socundarion al desarrolto de una Oolonia,- Adorns, lam tnteryencone a a
to respecto no siempre eatabap coordinadast 
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ADMINISTRACION DE LAS COLONIAS 

Las diferentes formas do administraci6n exiotentes no procuran una uni
formidad en el desarrollo de Lan coLonias. Mientras unas controlan la organi
zaci6n general de una colonia, otras se encargan solamente do los trimites do
afecta ci6n y titulaci~n. As/ tambien, mientras unas consiguen ayuda guberna
mental, otras ni siquiera sun conocidas. 

La mayoria de las colonias nacionales en las tres zonan no tienen porso
nal administrativo perxnanonte y adecuado, En las colonian espontgneas, enca
bezadas por dirigentes sindicales, so nota una relaci~n permanente y Una ma
yor participacixn de los colonizadores en el desarrollo de Las .colonias, Pero,
cabe notar quo Los indicatos en loo aaentamientos espontgneos surgieron prin
cipalmente para la afactaci&n y titulacioi do tierras. Sus otrae funciones, co
mo construcci~n de escuelas y oaminos, formaci6n do cooperativas y adminis
trat4i6n general son ma's bien auxiliares. Las relaciones quo han surgido a tra
vs del sindicalismo pueden ser aprovechadas para futuros programas de De
arrollo de la Comunidad. Entre estas relaciones resaltan el surgirniento do
 
lideres con experiencias administrativas.
 

En algunas colonias de Santa Cruz dirigidas o semi-dirigidas, con varios
afnos de anentamiento, Los colonizadores no tienen participacion directa en la
administracion. El administrador,.que en la mayor parto de los cason as Una 
sola persona, juega un papel paternal. Los colonizadores se van acostumbran
do a esta forma de administracion sin la oportunidad de evolucionar hacia un 
futuro de auto-gobierno.' En algunac colonias donde se han retirado los prime
ros administradores, tanto los colonizadores como la nueva administracin,

quedaron desorientados, y las nuevas formas admlnistrativas siguieron los
 
mismos patrones ahte.,iores.
 

Los lideres o representantes, eLegidos por Los colonizadores podrfan reci
bir un entren'amiento para facilitar la evolucign democrdtica. Las institucio
nes al frento de la colonizacion mantendrfan eu personal tecnico como asesor. 

.La mayor parte de las colonias, dirigidaa, semi-dirigidao o espontnease

necesitan, actualmente, una 
autoridad pol(tica fuera del tecnico administrador 
o asesor, nombrado por las autoridades gubernamentales correspondientes.
Convendr(a que en Las colonias nacionales estas autoridades nean nunbradas 
previamente por Los mismos colonizadores y legalizadas por el Gobierno. Las
 
colonias extranjeras so atendrian a Las determinacionee de! Ministerio de Go
biernoJusticia e Inmigraci'n.
 

SELECCON E INSTALACION DELOSCOLONIZADORES 

En la mayor parte de las colonias nacionales estudiadas, no so sigui6 un 
criterio de selecci~n por ser espontgneas a semi-espontineas en In forma do 
migraci6n do sue colonizadores. Incluso on las colonias donde so realiz6 Una
seleccin inicial, en la actualidad no se hace este control. As, pues, so puede 
decir quo existe una auto- selecci6n. 

S*La seleccion inicial en: algunas colonias, especialmente on Santa Cruz, no 
tuvo el exito quo era do esperarse on vista de quo muchos coionizadores deja
ron la colonizaci~n. No influy6 el problema de la adaptacion al nuevo medio 
ambient. ifsico coma so explica en la secci6 n de Migracion, ni tampoco fueron 



- 308 

factores decisivos la edad, las condiciones de salud o el lugar de procedencia.
Loa factores mns influyentes para que los colonizadores seleccionados aban
donen Las colonias scar 1) ocupaci 6 n anterior;.2) calificaciones para trabajos
alternativos Laa colonizaci6n; 3) dificultades en adaptarse a nuevas formas 'de 
trabajo;.4) qumrellab personales en las colonias; 5) desengafto de prome sas no 
cunplidas y esperanzws insatisf.echao; 6) el estado civil de solteros j6venes,
especialmonte entre los conscriptos milit"r.s; 7) problemas de tenencia'do la 
tiorra y 8) necesidad de reunirse con sus familiares en el Interior. 

Si en algunos colonizadores. la auto-selecci6n trae deaventajas, como la 
falta de condiciones do buena salud y c,3nducta, se ha comprobado mediante el 

- estudio, que. eeas desventajas no constituyen un problemna de consideraci6n. 
Las ventajas quo compensarfan estas deficiencins, son de caracter social y. 
psiquico, como voluntad personal de migrar y escoger iuia colonia bajo.,usu.
condiciones reales, el aceptar las condiciones del panorama existenteen'las 
colonias, acomod~ndose a ef con empeflo voluntario, y una personalidad apro

*piada para emprender un cambio radical en su vida. 

En Santa Cruz, los administradores de,Las colonias nacionalee dirigidas
 
osemi-dirigidas pedran a los primeros colonizadores, requisitos segun sue
 
propios criterion. Entre los requisitos que so pedian figuran: a) mayorfa de
 
edad (18 aftos); b) certificado de buena salud; c) certificado do buena conducta
 
y d) libreta del Servicio Militar. En la actualidad, en Ia mayorfa de estas co
lonias se pide solamente la lib'eta del Servicio Militar y La mayora de edad.
 

En Las colonias eapont~neas en general, al principlo, no se pedia ningdn
requisito. Posteriormente, las autoridades sindicales corhenzaron a exigir la 
filiaci6n aL sindicato y ademrs, que dos personas del pueblo del colonizador 
acrediten por su conducta. Se exigi 6 la filiaci6n sindical para organizar In re
particion de tierras con titulaci6 n y el cr~dito de buena conducta para evitar
 
maleantes. .
 

A los primeros colonizadores en las coloniae nacionales se los iba ubi
cando en lotes por'ord , de lleghda, no manteniendose agrupaciones con re
laciones familiares o culturales. Posteriormente, los mismos colonizadores,
 
on cuanto podfan, tendieron a agruparse do ete modo dentro de Una misma..
 
colonia.
 

En colonias nacionales ya establecidas con posibilidade; -de expansi6n, se 
"d'ebe procurer agrupar hasta doride se pueda, a los nuevos col6nizadores; co
mo vecinos deshs pr{entes,'amigos o perscnas-cn.los.mismo# rasgos soqio
culturales. As, pues, la expansi6n de estas colonias se harfa en base a esteo 
tipo do personas. Algunas colonias todava tienen posibilidades de una nuevhk 
reestructuraci'n en cuanto a la instalacion do Los clonizadores ya'asentddos 
y nuevos. 

So sugiere que Ia propaganda para la expansion de colonias ya estabieci
das salga de Los mismos colonizadores, tisando lderes que viajen a los Luga
res de nacimiento y procedencia de los ya asentados. 

En Ia formacici do nuevas colonias, la instalacion de Los colcnizadores 
tomar'a en cu.enta, deade al principio, lotee reservados para agrupaciones y
expansi6n de nucleos no menos de 20 familias homogeneas. 
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Las greas de procedencia do nuevos colanizadores eatarfan calificadas 
pow prioridades eatablecidas por Ia polftica nacional do colcnizaci6n en base 
a un eutudio provio. 

En estas greas de procedencia, so realizarfa un tipo do propaganda quo 
mantenga a auto-selecci6n de parte del postulante. Posteriorne nte, antes do 
quo viajen a Las colonias, se rechazarwan a losque claramente.no esten capa
citados para migrar; resaltan, los quo tendran una enfermedad infecto-conta
giosa o estn incapacitados fisicamente para trabajar. 

Conviene tomar en cuenta en Ia selecci6n, como factores claves, las for
mas do trabajo, responeabilidades do auto-ayuda y estrato social de Los poe
tulantes. En general, aquellos quo han vivido durante alos supeditados a un 
sistema donde no participaron ni en la iormacioi ni en la economia do empre
sa, acostumbrados a recibir con pocas responsabilidades, son poco eatables y 
difi'cilos do adaptarse a nuovas.formas do trabajo, esperando haber encontra
do on Las colonias una ayuda paternal y contmnua, 

Se sum.a a ells que un cambio en el tipo de trabajo quo bajo el estrato so
cio-econmico del postulante, por ejemplo de artesano o minero a campesino, 
afecta tambien a su estabilidad en la colonia, perjudicando at uso eficiente.de 
las inversiones on colonizaci'n. Luego, et desemploo no os una raz& dter
minante para la oleccion de Los colonizadores. 

En Santa Cruz, en las colonias extranjeras de japoneoses y okinawenses o 

han pedido Los siguientes requisitos para ia elecci6n.de los colonizadores: 

JAPONESES (San Juan) 	 OKINAWENSES (Okiaawa) 

1. 	Deseo de radicarse definitivamente. 1. Toner antecedentes coma agri
cultores. 

2. 	 Trasladarse con toda la famillia (no
 
menos de 2 personas entre 15 y 50
 
aflos) 2, Buena salud.
 

3. 	 Se agricultor o toner experiencia
 
. qrfcola. 3,. No ter antecedentes policia

4, Gozar de buena salud (previo exa
men medico). 

5. No toner antecedentes policiales. 4. 	 Oue cada familia tonga 2 mitem.
brov en condiciones de trabajo.

6. No habor vivido antes en Bolivia. 	 ba 
7. 	 Estar dispuesto a dedicarse a la 

agricultura on Bolivia. 
8. 	 Toner un capital no monos de B. 

4.200. 000 (para gastos niciales) 

9. 	 Tenor empt'ritu pionero y car~cter 
colaborador. 

http:elecci6n.de
http:eficiente.de
http:claramente.no
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Ademls, antes de migrar, tanto a loi japonemes como a los okinawenen , 
se lee imparti6 un cursillo sdbre colonizaci6n, lo quo encontrarfan en Bolivia, 
tcknicas agropetuarias y la ayuda tecnica y financiera quo recibirfan. 

En Santa Cruz existe usa oficina del Servicio de Inmigraci6n japonesa y 
Ia govencia de las colonias de Okinawa. Estas oficinas se encargaron de Ia 
rbcepci6n o instalicibn de los colonizadores. 

Los Menonitas, en su nlayor.parte fueron colccizadores on la regi6 n del 
Chaco paraguayo. Su presencia on Bolivia se debe principalmente a un cam
bio de medi6 atrxbiente fUsico. Bolivia: acept6 dicha migraci6n por medlo de un 
Decreto Supremo de 27 de marzo de 1953. 

Las colonias menonnitas en Santa Cruz piden quo sus miembros sean
 
Menonnitas y tengan 'experiencias en Ia agricultura.
 

Los (15) colonizadores italianos, llegarcn a Bolivia sin previo aviso. Sin 
embargo, ten (an ya noticias de oportunidades de colonizaci6n en el pae. La 
corporali6n Boliviana de Fomento lea prest6 tierras en el Irea do Guabirg. 
Posteriormente, fueron trasladados a otro lugar a 8 kil6metros al sur do Mon
tero (Santa Cruz). En los dos primeros a os de asentamientos, Ia mayor par
to so fueron del pats. En esto caso, no hubo ningdn requisito de selecci6n; fue 
mas bien una aventura personal. 

En el caso de los colonizadores extranjeros, en general, quo vienen con 
.el prop6sit6 de radicarse definitivamente, los requisitps de seloccin. son m 8 
r'gidos. Es de notar quo uno de los principales requisitos qua so piden en Las 
colonias extranjeras ee el ser agricultor o haber tenido experiencias agr(co
las. 

AYUDA A LOS COLONIZADORES 

1. La administracicn de [a ayuda on las colonias nacionales so diferencia 
do la siguiente forma: 

a) En las colonias espontgneas del Chapare, Caranavi y Sant;. Cruz, coma 
los asentamientos entre La 45uardia y La Angostura, Bafado Giran4e y otros 
asentamientos sindicales de lugareflos, no han recibido ni se lee ha prometido 
hasta ahora ninguna ayuda. 

b) Las'colonias semi-dirigidas de la Corporaci6n Boliviana de Pomento 
(CBF) en Santa Cruz, con administract6n militar' inicial, como Cuatro Ojitos, 
Huaytu y Carand, hicieron prom esas de ayuda, sinun presupuesto quo garaxi
tizara mu efectividad y continuidad. Cuando se retiro la administraci6n mill
tar inicial, los nuevos colonizadores no obtuvieron la misma ayuda que los ya 
asentados. En vista de las deficiepcias econ6micas para un segundo perfodo 
administrativo con tecnicos civiles y la realidad presupuestal do los progra
mas de Migraciones Internas de la GBF, se han frenado las-proim sas, la pro
paganda para afluencia de colonizadores y una ayuda dirigida. El dem.rrollo 
de la colonia Yapacant se lo estg haciendo bajo estos principios, y la afluen
cia de colonizadores a las demds colonias de la CBF se realiza en foima as
pontinea. Los programas de Migraciones Internas de la CBF, quo me encar
gan de un periodo de pre-colonizacion con personal militar, engrosan mu pre
supuesto para mantenimiento de la tropa militar y suministro de aIuna ayuda 
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a loo colon4zadores civile. explotando Ias mader s do lam colonias a Ou Cargo 
y veudiendo productoo oembrados en lam misman., 

c) Las colonlas semi-dirigidan do la CBF an Santa Cxuz can administra
ci~h civil inicial, como Aroma, ofrecieron ayuda dirigida temporal pars Ia 
instalaci n do los primeros colonizadorea. Posteriormente, se limit6 al eu
ministro de algunas facilidades en salubridad, educaci~a y ayuda tocnica. 

d) La colonia dirigida par Ia Acci~n Andina (OIT), Cotoca, Santa Cruz, o
froci6 a sum colonizadores ayuda contiua doede el principio, aunque, con e1 
tiempo, do acuerdo con experiencias, fue cambiando do forrra. 

Los colonizadorea extranjoros en Santa Cruz, oepecialmento japoneses y 
okinawnses, reciben ayuda de mus respectiva organizaciones patronales quo 
so concentra especialmente on creditos a largo plazo. 

2. Facilidades quo me ofrecieron a Loo primeroe colonizadores por parte 
do lam colonias semi-dirigidan y dirigidas en Santa Crux: 

a) Cuatro Ojitos, Huaytd y Carandl: Tiorras demmontadas, vivienda rds
tica, caminos a Ia colonia y dentro do la colonial ayuda tecnica, v(vere, he
rramientas, medico, medicinas, escuelas y maestros. 

b) Aroma: Tierras denwtadas, crudito, vivienda rdstica, caminob a la 
colonia y dentro do La colonia, ayuda tecnica, herramienta, seomillas, mdico, 
medicinas, oscuelas y maestros. 

Cabe notar qua las obras de pro. colonizaci~n en lam colonias do la CBF, 
con administraci6n militar inicial, lam realizaron lo conscriptos militares 

- do loo programas de Migraciones Internae (CBF), mientra que on Aroma, 
ccn administraci n civil inicial. la realizaron los colonizadore civiles. 

c) Yapacanf: Actualmente. no.se afrece ninguna ayuda. 

d) Cotoa: Vivienda eastablo, ayuda tecnica, herramientas, memillas, vive
rem, medico, medicinas, escuelas y maestros, A los colonizadoros quo dos
mcntaron tierras a1 principio so les pag6 jornal. 

e) La principal facilidad quo me ofreci6 a lo colcnisadores extranjoroo, 
on general, fue tierra. Los colonizadoree japonesoe y okinawensoe recibieron, 
adomis, ol ofrecimiento do criditoo, mu propia administraci6n y fondo do a
yuda. 

3. Ayuda qua so hizo efectiva on comparacitn a l.a cirecida on lam colonias 
semi-dirigidas y dirigidas do Santa Cruz: 

a) Cuatro Ojitom, Huaytui y Carandl. A lo primaros colonizadore me le 
proporcion6: Lotes con desmontem quoen general no paeaban de Ia media hoc
t/rea; camino do acceso a las colonias; ayuda do mano de obra y materials 
para la contruccign de viviendas; herramientas usadam regaladam o proetadase 
vfveree (racian do cuartel) entre don memos y un aflo; semillas y plantas do 



sieombra, especialmente do matz, yuca y pl~tanoI algunom. recibieron frazadam 
y mosquiteros; primeros auxilios aanitarion y algo do mdicinas de la ender-. 
meria militar; una escuela central ,con maestro cciuicripto militar; y un pozo 
central (Cuatro Ojitos). 

Usa vez qua so retira.Is administraci6n militar, no s continu6 con este 
tipo do ayuda y con los servicios (enfermerfa, sanitario, ascuelas y maea
tros). La" administracin civil estA procurando establscer un nuevo programa 
de ayuda en servicios. Ademis, ha gestionado pare la colonia Cuatro'Ojitos • 
un cridito del Banco Agr(cola. 

b) Aromas Los primeros .olonzadores construyeron los caminos on la
 
colonia y sue viviendas, y deemontaron sus terronos, So lee proporcion6 he
rrarnientas, un pozo central, semillas ayuda tecnica y derecho a consulta
 
m~dica on la ciudad de Santa Cruz.
 

Posteriormente, so constrt-yercn dos escuelas. 

c) Yapacanfe: A posar de que no se ofrec6 ninguna ayuda a tos colonizado
rem, cuando Ilegan a la colonia so lea proporciona alguna ayuda, com: frasa
das y mosquiteros usados; ayuda de mano de obra do los conscripto milita
rem Para la construcci6n de vivienda ; terreno con un cuarto a media hect9
rea desmontada a mano y 'parcialmente sembrada, principalmente con plita
no y yitca; a.lgunas herramientas usadas; consejo tecnicos; escucla central 
con mdestros conscriptos y ciyiles; atenci6n de primznoo auxilios y medici. 
nas do La enfermerfa militar. 

Pow la falta do presupuesto en la colonia Yapacani, actualmente se re
ciben a colonizadores quo aceptan voluntariamnte ls condiciones do vida
 
quo afroce la colonia.
 

d) Cotocas Tanto Los primeros colanizadores coma los quo ostn flegan
do actualmente han recibido como ayuda lo siguiente: Pago por eus trabajos 
on caminos y desmontes; vivienda eatable; afirmentacitn - en principio con 
vevores y posteriormente on dinero- fijada en 1956 pars el termino do un a
iol alguuas horramientas y semillas; pozos; ayuda tecnica; facilidades do 
tranbporte; maqulnaria para desmonte y cultivos, asistencia medica perma
nente y medicamentos; escuolas y maestros; entrenamiento para forrnaci6a 
profesional; asistencia social y administraci~n permantnts. 

o) A Los colonizadores extranjeros el Gobierno do Bolivia Los proporcio-. 
n6 facilidades legales de migracion, dotacion de tierras, liberacicn de impus
to aduaneros para el ingreso de efeictos personales a importacion de maqq4
naria y'reconocimiento del sistema escolar. A on vez, colaboran las institu
clones patronaleade cada. colania, con excopcin'de lao italianos. 

Para Ia colonia San Juan, el Gobierno del Jap6n mantiene un. ervicio de 
migracioi japonesa on Bolivia (Santa Cruz), con un aficina de fomento con 
au propio personal. Tieno ua cooperativa'de morcadeo a la qua estgn afilia
dos obligatoriamente Los inmigrantes. El Gobierno japon's don6 maquinaria 
(camiones, tractoros, buldozers y vch(culos de movilizaci n), Instal6 un ase
rradero, usa estaci6n experimental agricbla, plantas beneficiadoras de arros 
y di6 aportes financieros para la construccima do edificias escolares, oficinas, 
posts sanitaria y hotel. Reciben doe tipos do credito, uno para pagar lo pase

http:retira.Is
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Joe degde et Jap6n qua pueden cubrirlo en 20 afloe a partir d*Ldcimo afno do 
amentamieato con un inter6s del 3,65 po clento anual, y otro en Bolivia para 
emplearlo en sue trabajos agr(colas por medio de la Oficina Pro-Fomento a 
la'Inmigraci6n del Gobierno del Jap&n. Tambia rociben cwedito supervipado 
del Banco Agricola de Bolivia. 

Para las colcias okinawenses (Iy 2), una agencia, proporciona la siguien
to ayuda en forma do cr~ditos: pasajes de los colonizadores y sus familias. 
hasta Bolivia; US$ 200, 00 para asentarso en los trabajos agri'colaa y US$,*
100. 00 para cada miembro do faznilla para gastos do subeintencia duraeto el 
primer aflo de asentamiento. El interns quo cobra dicha agencia es del 3 por
ciento anual, pagaderos despues del quinto aflo de asentamiento. La deuda so 
la puede pagar en 10 aflos. Los Estados Unidos de Norte America, como ad
ministrador de las islas Ryukyu, ayud6 a los colonizadores okinawenses (co
lonias I y 2) de un total de US$ 380.000.00 en forma de maqulnaria y equipo
 
agricola.
 

Las colonias reciben tambien un cr~dito supervisado del Banco Agrfcola
 
do Bolivia.
 

Los colonizadores menonnitas compraron las tiorras de sue colonias. 
Trajeron sue propios recurmos do las colonias del Paraguay. Aof, pusS, no
 
recibieron ninguna ayuda financiera. Sin embargo, oxiste en los Estados Uni
doe do Norte Amgrica un Comitf Central Menonnita (MCC) quo colabora con
 
personal tecnico voluntario. En las colonias menonnitas do Bolivia, so haIla
 
presente un Ingenioro Agr&'omo.y una Enfermera. Ademfs, mandarg equipo
 
y persohal banitario para ol hospital quo estgn construyendo los mismos colo
nizadores. La Embajada Alemana en Bolivia colaborara tambien con material
 
didctico para las escuelas.
 

En las colonias nacionales dirigidas y semi-dirigidas, en general, so han
 
hecho muchas promesas on ta propaganda inicial de colonizaci~n quo no siem
pre fueon cumplidas. Parece quo no so cunplI6 con el tipo do ayuda prometi
da porque deade ol principio no se lo planiftc6, ni so tenfa presupuesto. La a
yuda quo se suministr6 dentro de una misma colonia tampoco fue uniforme. 

El resultado de ello es quo la mayor parte de los colonizadores siguen am. 
porando la ayuda promtida como una obligacin. Consideran quo han hecho un 
sacrificio patrigtico como pioner.os en la colonizac16n y que, por lo tanto, le 
lee debe ayudar.. 

Par su parte, la colonizacion espontgnea, quo no ha recibido ninguna ayu
da directa y en la quo los colopizad6res considerah quo el tote obtenido es un 
derecho, estgn dernandando obLigaciones de ayuda al Gobierno. Los quo so a
poderaran de propiedades particillares por modio de sindicatos oeperan al a. 
poyo del Gobierno para legalizar mu tenencia. 

Finalrnente, muchos colonizadores creen quo el Goblerno esti dando mu
cha ayuda a los colonizadores extranjeros y quo, por allo. istin progresando 
mnL " ..e 


http:pioner.os
http:380.000.00


4. Datos obtenidos do los colonizadores entrevistadou, con reupecto a la 
ayuda recibida: 

Zonas do colonizaci6n 

SANTA CRUZ 
a) Nacionales.. 
b) Extranjeros 

CHAPARE 


CARANAVI 

Total 

Nuoro .de en.-
trevistadoe. 

430 
160 


718 


953 


2.261 

N.firnero do colonizadores que 
re ibieron alguna.Ayuda para 
fines do colonizact a 

190
 
127
 

107
 

122
 

546 

Los c olonizadores q4e recibieron alg'una ayuda para fines do colomisa 
ci~n manifiestan que sta tiene Ia siguiente procedanciik. 

CUADRO NO CXII 

PROCED.ENCIA DE LA AYUDA QUE RECIBIERON LOS COLONIZADORES
 
ENTREVISTADOS EN LAS ZONAS DE COI4ONIZACION DE SANTA CRUZI
 

CHAPARE Y CARANAVI. 1962
 

Procedencia de la ayuda SANTA CRUZ CHAPARE CABANAVI 
Nacio-
nales 

Gobierno (respectivo) 126 
Parientes y'particulares 17 
Organizac. internacionales '4 
Cooperativas . . 5 
Gobiernoparientes y partic.-5 
Gobiernosparientes y parti-' . 
culares,Org. internacionales 0 
Gob.y Org.internacionales 
Gobierno y cooperativas 
Org.internac.y cooperat. 
SIN DATOS 

Total personas con ayuda 
Total de casos 

Total entrevistados 

1 
1 
0 

31 

190 
197 
430 

Extran- Total 
jero ." -. " 

76 
0 
2 

22 
1 

202 
17 

6 
27 
.6". 

. 

26 
12 
3 
2 " 

..11 
58 
3 

14 
9 

. 

12 
1 

0 
12 

.12.. 
2 
2• 
0 

43-

0 
'0 
0" 
0 
5 .. 

1 
'0 
0. 
1: 

25 

127: 317 107 122 
154 351 109 . 133 
160 590 718 953",. 
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Do acuerdo a lo datos del cuadro anterior, los porcentajes do caos do 
lao principalee piocedencitdo de ayuda, serfan lon siguiente: 

Zonas de colonizacion 
Prooodenclas do la ayuda SANTA CRUZ CHAPARE CARANAVI 

Gobierno (respectivo) 

Parientes y particulates 

Organizaciones interna
cionales 

Cooperativas 

SIN DATOS 

Total de casos 

Nacio- Extran
nales jeros Total 

68 % 59 % 64 % 55 V. 16 

11 To 8% 10 262 . 51 

3 % 10% 6% 11% 4% 

3% 15% 8% 3% 11% 

15% 8% 12% 5% 18% 

197% 154 % 351% 109 133 

Nota: Eatos porcentajes representan el nzmnero de casos do procedencla 
de la ayuda y no el nfxmero de colonizadores. 

CUADRO N CXMI 
TIPO DE AYUDA CUE RECIBIERON LOS COLONIZADORES ENTREVISTA-
DOS EN LAS ZONAS DE COLONIZACION DE SANTA CRUZ, CHAPARE Y 

CARANAVI, 1962 

Numoro de personas
TIPO DE AYUDA SANTA CRUZ CHAPARE CARANAVI 

Nacio- Extran
----------- nales jeros Total 

Ayuda de mano de obra 6 0 6 4 23 

Credito 7 61 68 1 13 

Herramientas 14 1 15 7 6 

Comida y especies 27 2 29 '5 1 
Mano do obra y cridito 2 0 2 5 61, 
Mano de obra y herramientas 11 2 13- '6 -18 
Mano do obracomiday especies 5 0 5 6- 27 
Criditos y herramientas 

Cridito.comida y especies 
Herram..comida y especies 
Otros 

Sm datos 
Total de personas cn ayuda 
Total de canon de ayuda 
Total deontr vistados 

1 9 ,10 0 1 
3 1, ' 4 1 0 

66 13 - 79 14' 8 
41 34 75 56 4 

7 4 11 2 5 
190 127 317 107 Izz 
268 152 420 139 182
 
430 160 590 718 953 
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Do acuordo a log datos del ciadro antirfor. los poricentajes do casoe do 
los principales tipos de ayuda seran los siguientes: 

° -o o, de coloniz
Tipo do ayuda SANTA CRUZ CHAPARE CARANAVI 

.... . .•Nacio.-. Extra~n- ".... 

"'ae nales jero Total 

MANO DE OBRA- 9W 1A. 6 % 15% 40%
 
CREDITOS g5*% '47"% a . 5 .
 

HERRAMIENTAS 34 % 16 % 28% 10% 18. . 

Comida'y Especies 34 % 11 % 25 % 19 % . 2 . 

Otros 15% ;Z 7. 18% 40% . 

SINDATOS 3 % 3% 33% 1% 3%
 
Total de casos 268 % 152 % 420 139 
 182 

Note: Eston porcentajes representan el ndmero de canon do tipos do ayu
da y no el nnmzero de colonizadores. . 

El estudio demuestra que los mayores casos de ayuda han uido otorgados 
por el Gobierno (en el caso de los extranjeros en Santa Cruz por sue gobier
nos respectivos), excepto en la zone de colonizaci6n de Caranavi. En eeta 4l
tima zona ia ayuda predominante proviene de pariente. y particulares. En"ge
neral, en el segundo y tercerlugar do importancia de la proyenienclade ULa&
yuda estin los parientes y particulares y Ias cooperativas. En cuanto a la a
yuda de Las Organizaciones Internacionales, proviene, en su mayor parte, de 
las Naciones Unidas (Cotoca, Santa Ciifi) y miniones criatianas. 

En las tree zonas, el tipo de ayuda que reci.ero5 sue coloniz'adores ue, 
en primer lugar, en comida y especies; en eegundo'Lugar estgn lan herramien
tam, Entre los colonizadores extranjeros deSanta, Cruz, en primer-lugar eti 
el crgdito y en segundo lugar Las herramientas. 

Se nota que la ayuda suministrada'a'Los colonizadores nacionales rue man 
bien de caracter patronal, mientras que la de ios extranjeros Ien Santa Cruz), 
en base a suR creditoob tue de auto-responsabilidad. De consiguiente lois-'ae;
cionales no tuvieron la oportunldad de organizar con La ayuda u 'futuro econt.,
mics; en base a cr~ditos, esto em mas factible. 

Adem~w de la ayuda recibida, los colonizadores extr& jeros (enSanta
Cruz), trajeron a Ias colonias mayores recursos propioa quo le colonizado
res nacional-es en general, especialmento en dinera y herramientas.'Los-cua
dros siguientes aclaran este hecho., . 



---

oCUADRON CXIV 

TIPO DE RECURSOS QUE TRAJERON A LAS COLONIAS LOS COLONIZADO-
RES ENTREVISTADOS EN LAS ZONAS DE COLONIZACION DE SANTA CRUZ, 
...... -CHAPARE Y CARANAVI, 1962 

Zonas do colonizaci'ffn. .
 
TIPO DE-RECURSOS SANTA CRUZ CHAPARE 
 CARANAVI 

Nacio- Ex- Total 
nales tran Total
 

Dinero 109 64 173 
 155 215 

Semillas 21 232 15 18 

Herramientas 25 28 473 56 

Dinero y semmlas is 0 is 13 17, 

Dinero y herramientas -. 60 21 81 179 .348 

Semillmis y herramientas 8 9 9 10 

Semillao,dinoro y heoram. 42 -29 71 99 132 

Otros 6 9 143 3 

No trajeron nada 136 145- 1529 189 

Sin datos I8 28 36 - -

Total entrevistados• 430. 160 590 718 '953 

CUADRO N° CXV 
AVALUACION EN BOLIVIANOS, DE LOS RECURSOS CUE TRAJERON LOS
 
COLONIZADORES ENTREVISTADOS EN LAS ZONAS DE COLONIZACION DE
 

SANTA CRUZ, CHAPARE Y CARANAVI, 1 9 6 2
 
----------------o-----------o----,----


Numero do colonados

CANTIDAD DE BOLIVIANOS SANTA CRUZ CHAPARE CARANAVI 

Nacio- Extran T 
nales ros-Ttal 

0 a 100.000 .211 20 231 352 341 
100.000a 499.000 77 82 2295 112 
500.000 a999.000 46 7 53 79 131 
1.000.000 a 1.999.000 37 12 49 78 95 
2,000.000 a 2.999.000 7 7 .34 37 56 
3.000.000 a 3.999.000 12 9 21 33 56 
5.000.000 a 9.999.000 16 17 33 16 30 
10000.000 a ms 
 4 83 87 11 15 

Total entrevistados 430 .490 953160 718 
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Tipo do recursoe quo trajeron: 

As&", pues, la mayor&s de lo colonizadores entrevistados, 66 por ciento 
de lo nacionales y un 71 por ciento de lps extranjeros on Santa. Cruz, traje
ron dinero a sue colonias. Empero, la cantidad quo trajeron los extranjeros 
es.muy superior a-li de los nacionales. 

Asiuisma, avaldan suB recursos en.cinco millones do bolivianos o ms, 
un 4 por ciento de los colonizadores nacionales y un 63 por ciento do los co
lonizadores "extranjeros on Santa Cruz. 

5. 'Opiniones gonerales de los colonizadores ontrevistados en las tres zo. 
nas, con respecto a la ayuda: 

En la opinion general de los colonizadorep nacionales., la ayuda principal 
que esperarfan recibir estaria enfocada a la acamodacion y' daptacion a la 
nueva economna, condiciones de salud'y clima. 

Los recin llegados traen mnuy pocos recursos propios. Al Uegar a Las 
colonias, galtan sus pocos recursos en aluinentaci'n, compra de herramien
tas, medicinas y semillas, y si no fuera por sus parientes y amigos o la ayu
da recibida por Las organizaciones patronales, no habrian podido mantenerse 
como colonizadores durante el peri'odo critico de los primeros meses de a
sentamiento. 'Muchos que no han recibido ayuda y no han tratdo recursos pro

. pios buscan ayudarse trabajando comb jornaleros, descuidando sue propios
trabajos agricolas y., consocuentemente, apart. ndose de Los fines de reasen
tamiento colonial, at menos al principio. Las candiciones de vida de' estos co

. lonizadores. son lamentabes y su progreso econrnico muy lento. Asimismo, 
a veces manifiestan su resentirniento en forma do protestas por( la falta de 
preocupaci6n del Gobierno) . Especialmente cuando so. pierden las primeras
cosechas por razones climatol6gicas o falta de experiencia y direcci6n tecni
ca, esperan que el Gobierno solucione sus problemas. En realidad, tienen que 
recurrir al trabajo de jornal. 

El deseo de ayuda tecnica es general. Hasta ahora, la ayuda en este sen
tido es muy deficiente; la mayor parte de los colonizadores han dirigido los
 
tr~bajosaagrricolas'en sus lotes sin conocirnientos 
e instruccion sobre Las tc
nicas apropiadas para la agricultura del Oriente.
 

Opinan tambi~n que la organizacion del rzncadeo de sue productos, debe 
evi~ar el tratb c'on los "c-6rerciantei rescatadores y. encauzarlo hacia mejo-; 
res precios y mercados'sfifi arnplias. Aceptan que 1 cooperativizaci~i del 
Mercadeo podria ser una soluc6n y que la administract6 debiera fomentarla-
So h~ace notar que, no estgn'inclinados hacia la formacin de cooperativas de 
produccion, sino que mas bien a las de mercadeco o consumo. Con todo, mu
chos no saben de las ventajas que podrfan obtener a travs de nuevas formas
 
de trabajo y mercadeo.
 

En cuanto a la ayuda crediticia, las opiniones do los colonizadores son 
muy encontradas. Muchos ontienden por credito una ayuda econ6mica donada
 
por el Gobierno; 
otros piensan que cualquier ayuda economica debe ser dona



- 319 

da. Muchos do lon quo entienden la natuwaleza del crfdito o no 1o aceptartan 
o so quejan do sue formas do otorgamiento. Adems, aunque muchos quieren 
recibir cr6ditos. no son calificados. 

Muchos colonizadores piensan que por el hecho de haber ido a colonizar 
estgn en el derecho de exigir una ayuda econ6mica donada. La mayorta no ha 
recibido instrucclon sobre la naturaleza y responsabilidades del cridito; tam
poco fue parte de ou economi'a anterior. De ahr'que tienen temor do hacere, 
cargo de responsabilidades desconocidas, especialmonte si tienen quo respal
darlo con garantia de sus tierras o cosechas. Se dan cuenta que Ia inseguri
dad de aus cosechas pone en duda su capacidad de pagar el crddito. Por to 
tanto, desearfan cr~ditos a largo plazo con bajo interns. Entienden tambign 
quo podrran responder mejor recibiendo creditos organizados on grupos, pe
ro muchos, por un sentido individualista, no quieren agruparse, quedando co
mo no calificados para el crSdito por no toner titulos de propiedad o respaldo 
econ6mico. 

Finalmente, muchos querrfan creditos de operaciones en tiernpo oportu
no para compra de semillas y pago de jornaleros. Consideran quo el progroso
de su economfa depende de poder contratar mano de obra pars ampliar sue 
desmontes, siembras y cosechas y, usi', desarrollar una agricultura comer
cial. Muchos trabajan como jornaleros dentro y fuera de sue colunlias pars
 
conseguir efectivo para ete fin.
 

Las opiniones de los colonizadores entrevistados on las tree zonas y los 
resultados del estudio con respecto al clima en general muestran quo gate as 
un factor lirnitante para su adaptacl6n. Sin embargo, un programa de ayuda on 
mejoramiento del hogar y accidn social evitaria, cnflictos inneceearios do a
daptaio6n durante las primeros moses de asentamiento quo constituyen ol pe
rfado m~s critico. 

Sue formnas de vida, las demandas fisicas en au nuevo trabajo, los cambios 
de dieta y la suspensi i del uso do sus patrones culturalea de salud y enfor
medad, bacon surgir una preocupaci6n ante la posibilidad de enfermedades. 
As(tambien, como muchos trabajan individualmente, no pudiendo recurrir a 
parientes ni a patrones tradicionales en caso de enfermarse, necesitan man
tenerse en buena .alud. Estas consideraciones sentidas por los colonizadores 
hacen que demanden ayuda para mantener Ia salud y curar la enfermedad. 

En la opinion de los colonizadores, la ayuda suministrada, hasta ahora, 
os muy deficiente. En general, faltaron pcstas sanitarias, medicos y drogas; 
to que existe es de difltcil acceso y caro. Aunque muchos aprecian la persona 
y el papel del medico y la efectividad de las medicirnas, no recurren a ellos 
porque no estgn acostumbrados a pagar o porque no tienen dinero para ollo. 
De ahl"quo opinan quo la ayuda debertia venir del Gobierno, en forma eficiente 
y permanente. 
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En cuanto a Is. mducacion, se nota en los colonizadores un anhelo especial 
per la educac16n de sus hjos, esperando siempre se mejoren m.'s' las cond
cicaes existentes. La ayudA cducativa no LS u, forme on !a: ccloniac. Mu
chon colunizadores so unen para hacer sua propias eseuelas, cclatorando, es
pociakrqents, anto lan ' omesaa de maast'roi. Ar.helan tam-cn que los rnaes
tros ser.n rcspnablep, pcrque se dnn cuC-.t± doi papel que. pxCe j;gar el 

ma-: str- hasca, en '.. -wuceeidn do 103 &ouiros. 

6. Conclusiones gonerales a la ayudt. 

a) So deborta calcular para cada colonia, antes del aaentamlento do los
 
colonizadoreti, un presupuesto real de ayuda.
 

b) La fcrma de ayuda deber;ii estar ajuetada a !as necesidade3 particula
res de cada colonia, al prcaupueeto y a. apo de colonizador, 

c) !a a',ud. .niciaI deber. estar planificada con :niraaa cue e. co.niza
dot so i-dependlce de dcoacioncs en el tii=po mas corte. Si 1a ayudL requie
re del colorizndor responsabilidades reciprocas desde el principie, tendria 
la admnistracion que procurar una comprenslc' previa de los colonizadores 
que evite confiictos posteriores. 

d) No conviene desarrollar el movimiento migratorio en base a promesas, 
La ayuda se la ad nistraria en las mismas zonas de colonizaci6n en forma 
equitativa entre las varias colonias. De este mode, se rnantendrfan las formas 
voluntarias de au-o-seleccion, que son recomendables. 

e) El asentamiento dentro de greas --onificadas para colonizaci6n par au
toridada5 guibernmcn.ales tendr.a qu set unrrequisito bisico pars rectbir 
avutd.., Esta deterriwci&. ayudafa a evitar aoentamicr.toc irracionales. Asi
miemo, con us~o requia'to se administrar:a con mas eficicncia la ayuda Cuber
nargental. an ol sumrni zc. c de servicxos y se procurarfa la mejor aulicaci6n do 
prograinac de Desarrolo ae !a Comanvidad. 

f) Para la -picacio1n de Ia ayuda planiicada, convandrfa tmnar en cuenta 
las opintones, lor te.:nor:s y Las esparanzas de los colonizadores, y sopesar 
sus capacidades para absorber la cantidad y calidad de Ia ayuda. 

gp Lou rdsuiadoa uel estudlu r-iue~ti'an que ior colonizadures medntados, 
actualmente necesltan y demandan la aplicaci6n de un programa de ayuda or
ganizada coma base para el desarrollo de Ia economfa personal y nacional. 
Los futuros programas de colonizaci6n deberfan incorporar en su planifica
ci6n y aplicaci6n, a los colonizadores nacionales ya asentados en las tres zo
nas de colonizaci6n del pafi. 
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TECN!CAS AGROPECUARIA9 

Los colonizadores antrevistadoe, tanto nactonales como extranjeros, des
montan y trabajan, casi exclusivarnente, con herramientas de mano (palas, ha
chas, machetes, azadones y punzones). En esate sistema a mano, los equipos 
auxdliares que e6tin empleando los colonizadores entrevistados so loa Bi

Sg"ientes: 

CUADRO YO CXVI 

EQUIPO AUXILIAR OUE ESTAN EMPLEANDO LOS COLONIZADORES EN-

TREVISTADOS !N LAS ZONAS DE COLONIZACION DE SANTA CRUZ, CHA-


PARE Y CARANAVI, 1962
 

TIPODEEOUIPO 	 Ndmero de colonizadores 
SANTA CRUZ CHAPARE CARANAVI 

Nacio- Extraei
nalesjeros Total 

Arados 	 Z 3 5 2 3' 

Tractores 	 3 4 7 0 4 

Camiones 	 4 2 6 0 0 

Carretones o chatas 7 43 50 1 0 

Tractores, carretones o 
chatas 0 3 3 0 0 

Tractores, carretones o 
chatas y camiones 1 0 1 0 - 0 

Carretones o chatas y 
camiones 2 5 7 0 0 

C,,"os 	 15 38 53 107 122 

No tienen 	 396 6Z 458 608 84 

Total entrevistados 430 160 .590 718 953 

Nota: 	Los colonizadores del Chapare y Caranavi, que apareceh en los 
datos de "otros", en su mayor parte, tenfan prensas de coca. 
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CUADRO No CXVII 

ANIMAIES DE TRABAJO.QUE ESTAN EMPLEANDO LOS COLONIZADORES 
ENTREVISTADOS EN LAS ZONAS DE COLONIZACION DE SANTA CRUZ, 

CHAPARE Y CARANAVI, 1962 

TIPO DE ANMALS 
 7 3 izad orea 
DE TRABAJO SANTA CRUZ CHAPARE CARANAVI 

rNacio- Extran Total nas 
 rose
 

Bueyes 13 1 14 3 0 

Caballos 12 72 84 80 

Burros 2 1 .3 2 "0 

Burnob y'mulos 1 01' 1 2 0 

iMulos 0. 0*, '0 16 39 

Bueyes y caballos 2- 1 "'3 1 " 0 

Bueyes, burros ,muos 0 0 .0 1., ".0
 

Caballos, burros y mulos 0 1 1 3 0 

Bueyes, caballos,-burros 
y mulos 0 0 0 1 0 

No tienen 400 84 484 681 914
 
Total entrevistados 
 430 160 590 718 -'953 

En Santa Cruz, a pesar de que los colonizadores nacionales y extranjo
ros utilizan un sistema de trabajo semejante, el mas r~pido progreso que
 
tienen los extranjeros se puede atribuir a factores como: a) mra credlto y

capital original de operaci6n; b) mas y mejor ayuda tecnica; c) sistemas 
or
ganizados de mercadeo; d) uso de mejores semillas y e) mayor extension de. 
tierra. Estos factores que limitan el desarrollo de los colonizadores nacio-" 
nales en Santa Cruz, son aplicables tambien a las zonaa de colon Izaci6i'del 
Chapare y Caranavi. 

Los datos demuestran que los colonizadores en general no est~n utilizan-" 
do maquinaria para sus trabajos agricolas. Aunque los colonizadoresextran
jeros tengan mayor nu'mero de carretones o chatas y caballos, los utilizan ge
neralmente para transporte; asi, pues, este equipo awuiliar no es hasta.ahora" 
wm factor significativo para explicar el mayor progreso de los extranjeros.; 

El desarrollo de la finca del colonizador, de acuerdo a las experiencias
obtenidas hasta ahora, puede basarse en un sistema de trabajo a mano.. Sin 
embargo, su progreso depends mayormento de una efectiva ayuda en creditos 
y direccion t'cnica, aplicacion de mayores tecnicas agrfcolas y organizaci6n
do los sistemas do mercadeo. Este progreso puede sei Lim-.ado por el tama
flo no adecuado de un lots. 
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TIPOS DE CULTIVOS Y PRODUCCION AGROPECUARIA 

Los principales productos agr(colas, en orden do importancia, quo s 
venden en las colonias do las tree zonas eon los uiguientos: 

1) Santa Crua: 

a) Nacionaleso Maiz, arrozs yuca, cafia, plAtanos, mant" cafs y 
cfricos. 

b) Extranj eras. Arrot' nmats yuca,jman(, calla. ct'tricou y pldtanos. 

2) Chapare: 

Coca, arroz, pltano, ctricos, mas, yucap mali, caf 6 y papaya. 

3) Caranavi: 

P19tanom, arroz, cafe, yuca, coca, marx, ctricos, papaya, call y 
mant. 

CUADRO NO CXVni 

PRODUCCION PECUARIA DE LOS COLONIZADORES ENTREVISTADOS EN 
LAS ZONAS DE COLONIZACION DE SANTA -RUZ, CHAPARE Y CARANAVI 

1962 

1 ,,N irnco do animnales do- or .-

.0 - - N ( ", o
 
P40" 0 ;; g 

VACUNOS 

SANTA CRUZ 
a) Nacionales 25 1 5 399 430 
b) Extranjeros 11 3 146 160 
CHAPARE 8 710 718 
CARANAVI 4 949 953 

PORCINOS 
SANTA CRUZ 
a) Nacionales 123 28 6 3 1 - 269 430 
b) Extranjeros 35 27 22 6 3 1 1 65 160 
CHAPARE 90 z 2 624 718 
CARANAVI 63 3 1 .886 953 

OVINOS 
SANTA CRUZ 
a) Nacionales 10 2 4 1 413 430 
b) Extranjeros 2 158 160 
CHAPARE 8 710 718 
CARANAVI 7'2 944 953, 
AVES 
SANT/- CRUZ 
a) Nacionales 73 33 56 25 5443 15 21 15 95 .430, 
b) Extranjeros 2 Z 5 3 16 Z4 11 30 61 6 160 
CHAPARE 100 48 120 49 107 79 35 23 31 126 '-,718 
CARANAVI 216 70 106 44 68 57 20 20 27 325 953 
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La producci6n pecuaria no ha entrado todavia al renglon comercial. Por 
ejemplo, en cuanto a los porcinos en Santa Cru, los colanizadores nacionales 
tienen un promedio de 1 a 1,5 porcinos por familia, mientras que los colonize
dores en El Chapare y Caranavi tienen un promedio de 1 porcino por tres fa
mlias y de 1 porcino por cinco familias, respectivamente. 

Sin embargo, pueden conatituir en el futuro una empresa suplementaria•
de conaiderable importancia economica, contribuyendo asi a la diversifcaci6n 
de la eccnomria agropecuaria del colonizador. Asimismo, la producci- pecua
ria puede absorber productos agricolase, como matz, afrecho, melazas y sub
productos de Las industrias de aceites vogetales, etc. 

*Productos agrfcolas como frutas y legumbres, esperan un desarrollo a 
travs de industrias agr(colas e importaciones. 

Los entrevistados en Las tree zonas de colcnizaci6n, manifiestan tener en 
cultivo, durante los dos ciclos agrfcolas seguidos, 1960-61 y 1961-6Z (marzo 
a abril), el nuumero de hect~reas que se muestran en los siguientes cuadros y 
grtficas. 
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CUADRO No CXIX 

*NUMERO DE HECTAREAS EN CULTIVO DE LOS ENTREVISTADOS, NACIO
" NALES Y EXTRANJEROS, EN LOS CICLOS AGRICOLAS 1960-1961, SANTA 

CRUZ. 1962 

CICLO AGRICOLA 1960-1961
 
No DE HECTAREAS No DE COLONIZADORES TOTAL DE HECTAREAS
 
EN CULTIVO Nacionales Extranjeros EN CULTIVO
 
_.m~odi iNacionales Eyjeroa
 

0,5 14 0 7 0
 

1 46 3 46 3
 

2 88 4 176 8
 

3 52' .9 156 27
 

4 50 8, 200 ~ 32
 

6 42 27 Z52 16Z
 

9 12 38 108 342,
 

13 2 26 26 338
 

18 1 15 18 270
 

25 111 25 275
 
TOTAL 308 141. 1.014 1.457
 

SIN DATOS 122 19
 

Total entrevistados 430 160
 

Promedio de hectd
reas en cultivo por
 
colonizador. 3.3 .10,3;
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CUADRO NO CXX 

NUMERO DE HECTAREAS EN CULTIVO DE LOS ENTREVISTADOS NACIO-
NALES Y EXTRANJEROS, EN LOS CICLOS AGRICOLAS 1961-1960 (MARZO) 

SANTA CRUZ, 1962 

CICLO AGRICOLA 1961-196L narrloL 
N D HECTAREAS N DE COLONIZADORES TOTAL DE HECTAREAS 
EN CULTIVO EN CULTIVO 
__Led aL Nacionales Extranjeros Nacionales Extra__.ros 

0,5 14 0 7 0 

1 32 1 32 I 

2 98 1 196 2 

3 79 2 237'. 6 

4 54 Iz 216', 48 

6 69 25 . 414,,', 150 

9 .25 36 225 324 

13 10. 35. 130 455 

18 1 24 18' 432 

251 23 25 575 
TOTAL 383 159 1.500. 1."93 

SIN DATOS 47 1 

Total entrevistados 430 160 

Promedio de hectA
rean en cultivo por 
colonizador ,39 12,5 
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GRAFICA N" 17 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE HECTAREAS EN CULTIVO POR NU-
MERO DE COLONIZADORES DE ACUERDO C-L CUADRO ANTERIOR, DE LOS 
ENTREVISTADOS NA CION. LES PARA LOS CICLOS AGRICOLAS 1960-61 y 

1961-62 , SANTA CRUZ, 1962 

26 
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22
 

z 20
 

" 16 
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GRAFICA N' 18 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS D, HECTAREAS EN CULTIVO POR NU-
MERO DE COLONIZADORES DE A CUERDO A L CUADRO ANTERIOR, DE LOS 
ENTREVISTA LOS EXTRANJEROS PAR:-, LOS CICLOS AGRICOLS 1960-61 Y 

1961-62, SANTA CRUZ, VA62 
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CUADRO No CXXI 

FRECUENCIA DE HECTAREAS EN CULTIVO ENTRE 718 ENTREVISTADOS 
EN LA ZONA DE COLONIZACION CHAPA RE, 1962 

(Ciclos Agrlcolas 1960-61 y 1961-62). 

•Ciclo agricola 1960-61 Ciclo agricola 1961-62 
Nu'rnero de Ndmero de Total de Numero de, Total de. 
hectireas colonlzadores .. hectireas colonizadores hectirea 

0,5 .63 31,5 "" 44 22 
1 121 121 79 79 
2 172 344 170 340 
3 94 Z82 134 402 
4 80 320 85 340' 
6 79 .474 143 858
 
9 17 I5s 30 270 

13 5 6'5 IS 19S" 
18 5 90 s 90 
25S 2 . so 2 SO'' 

Total 638 1.930,5,. .707 2.646 
Sin datos 80 11 
Promedio 3,0 

GRAFICA N' 19 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE HECTAREAS EN CULTIVO POR NU-
MERO DE COLONIZADORES DE ACUERDO A.L CUADRO ANTERIOR DE 
LOS ENTREVISTADOS EN LA ZONA DE COLONIZACION CHAPARE,1962 
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Z 24S22 
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CUADRO N' CXXII 

FRECUENCIAS DE HECTAREAS EN CULTIVO ENTRE 953 ENTREVISTADOS
 
EN*LA'ZONA DE CARANAVI, 1962
 

(Ciclos agrfcolas 1960-61 y 1961-62)
 

.... oagiol - -VF-T"-ic1 -a82" - ---

Nunero de N~unero do Total do N~unero do Total do
 
hectireas colonizadores hectireas colonizadores hectireas
 

0,5 69 34,5 43 21,5 
1 220 220 169 1-69
 
2 214 428 226 452
 
3 129 377 194 582
 
4 73 292 115 460
 
6 64 384 123 638
 
9 13 117 23 207
 

13 1 13 4 52
 
18 2 2
36 	 36
 

Total 685 1.901,5' 899 2.617,5 
Sin datos 168 54 
Promedio 2,4 "_•2_ 

GRAFICA:, Nq 20 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE HECTAREI.S EN CULTIVO POR NU-
MERO DE COLONIZADORES DE ACUERDO i L CUA.DRO ANTERIOR DE LOS 

ENTREVISTADOS EN LA ZONA CARANAVI, 1962 
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Nota: El ndmero do colonizadores "min datos" quo aparece en e cuadro 
del ciclo agrlcola 1960-1961 representa en u'mayor parts a personas recien 
asentadas o que no habfan Ilegado adn a las colonias, y por lo tanto, sin cul
tivos. 

La grgfica mruetr, La tendencia de cambio, .en hect~reas .ultivada., an 
don ciclos agrcolas seguidos. 

En Santa Cruz, en un prcz, edio do cuatrb aflos de asentamiento, los colo
nizadores nacionales tienen una tendoncia de mantener en cultivo entre 2 y 6 
hect~reas. Sin embargo, el incremento general anual en promedio por fami
lia, en base a los dos ciclos agrcolas aefalados era de 3,3 hect~reas a 3,9
hectfreas. Los cclonizadores extranjeros, tambigi en un promedio de'asen
tamiento do cuatro aias, tienen una tendencia a mantener en cultivo entre 6 y
25 hectAreas. El incremento general anual en promedio par familia,:en base 
a los doe ciclos agrilcolas sefialados, era de 10,3 hect~reas a 12,5 bect~reas. 

En el Chapare, en un promedio de seis afios de asentamiento, los coloni
zadores tienen una tendencia de mantener en cultivo entre 1 y 6 hectAreas.
 
Sin embargo, el incremento general anual en promedio par familia, 
en base a 
los dos ciclas agrtcolas sefialados era de 3,0 hectreas a 3,7 hectreas. 

En Caranavi, en un promedio de seis aftos de asentamiento los coloniza.

dores tienen una tendencia do mantener en citivo entre 
1 y 6 hect~reas. Sin
 
embargo, el incremento general anual en promedio par familia, 
en base a los
 
dos ciclos agricolas sefialados, era de 2,4 hect/reas a 2,9 hoct~reasq
 

Se ha estimado el grea total cultivada y la producci' total do lo" pr4Anci
pales productos de tcdos los colonizadores en las tres zonas estudiadas on ba
so a: a) el promedio de hect9reas en cultivo (febrero a abril de 1962) obteni
do do muestra;'b) la superficie.de productos en cultivo obtenida de dtos gene
rales en cada colcnia estudiada; c) el rendimiento promedio de cada producto 
y d) el nuMero total de familias en cada colonia estudiada. 

http:superficie.de
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Datom generales para estinaci6n del Area total cultivada y la produccidn
do los principale productos en lam monas de colonizacin do Santa Crux, Cha
pare y Caranavi, febrero a abril do 1962: 

Zonas do colonizacion 
SANTA CRUZ CHAPARE CARANAVI 

Nacio- Extranje
nales ros 

NOTOTALDEFAMILIAS 2.977 750 3.135 Z.751 

PROMEDIO POR FAMI-
LIA DE HECTARFAS EN 
CULTIVO: 

Arroa. 
Coca 
Matz 
Cafla 
Pl9tano 
Yuca 
Cftricos 
Otros 

1,50 

1,50 
0,27 

0,63 

7,00 

.. 00 
1,3Z 

2,18 

1,00 
0,35 
0,75 

0,35 
0,35 
0,30 
0,60 

0,80 
0,15 
0,80 

0,5u 
0.30 
0.20 
0,15 

TOTAL PROMEDIO POR 
FAMILIA DE HECTAREAS 
EN CULTIVO 3,90 12,,50 3,70 2090 

RENDIMIENTO POR HECTA-
REA DE PRINCIPALES CUL-
TIVOS: 

Arrox (pelado) 18 qq. 
Matz 35 qq. 
Cafla 50 ton. 
Yuca 
Coca 
Pldtano 

23 qq. 
35 qq.-
60 ton. 

25 qq. 
38 qq. 

550 qq. 
6Z qq. 

500 qq. 

20 qq. 
35 qq. 

500 qq. 
50 qq. 

400 qq. 
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CUADRO N CX-XIII 

AREA TOTAL CULTIYADA Y PRODUCCION TOTAX, IPE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS EN LAS ZONAS DE COLONIZACION DE SANTA CRUZ; CHAPA-

BE y CARANAVI, 1962 (Estimaciones). 

TIPO 
DE -SANTA CRUZ CHAPARE CARANAVI 

CULTIVO Nacionales Zxtranieros 

-. 1..5q °,.4%.0> 
SI IS•4 1 .. 0SO65.. . 1 

•0o,., -,0 

Arroz 4,460 3.693 5.250 5.555, 31353,563 2.200 2.000 

4.460 7.180 1.500 2.415 Z.3504,059 2s200 .3,500 

Caba 800 40.000 125.7o500 , . 

Yuca , 1100 Z7.500 825.., i8.750 

,Coca. 1.100 3.1-00 415 943 

Pltanox 1,100 25.00 1,375 25.000 

Cftricos. ".940 550 

Otros 1.880 2.600 1880 415 . 
TOTAL 11.600 . 9.475 I.6057,980 

El total de hect~reas en cultivo y Is cantidad'dn toneladas de los 
principales productom en las tree zonaa serfan: 

Principales productos en Total hect Total produc ' "en 
las tree zones toneladantencultivo 

Arroz 15.045 14.811 
Matz 10.510 17.154 
Cafla 
 925 47.500
 
Yuca 1.925 46,250 
Coca 1.515 4.043 
Pltanoe Z.475 50.000 
CGtricos 1,490
Otros 6.775
 

TOTAL 40.660 

Estas 40.660 hectireas estgn repartidas en las tree zonas do la 
forma siguiente: Santa Cruz,21.075 hect&reasi Chapare, 11.605 hectireas-j 
y Caranavi,?.980 hectireas. 
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Se hace notar en cuanto al arzroat quo para el aflo de 1963 so aspora La 
siguiente producciin"" 

Santa Cruz INacionales yextranjere) 16 000 toneladas 

Chapare 4.500 " 

Caranavi 2.500. *r 
T o ta 23.060 toneladas
 

Este cstimado toma en cuenta sotamente la produccioI do Los coloniza
dores. 

Los colonizadores nacionales pueden alcanzar Ia pauta de Los coLonisa
dores extranjeros en cuanto a hectdreas en cultivo, ya quo Los sistemas de 
trabajo que empLean son semejantes. Sin embargo, en La reaLidad, este au
mento eat& restringido principalmento por factores de falta de capital inicial, 
conocimientoe previos, ayuda en cr&dito y tecnicas agropecuarlas y l. canti
dad de tierra que poseen. 

Cabe notar, como cosa muy importante, que Los colonizadores naciona
lea y extranjeros ya. asentados no han llogado atItiite de su producci6n sino 
que por el contrario, bajo sue condiciones actualea, irgn aument~ndola en una 
proporcion anuaL de Ihectfrea entre Los coLonizadores nacionales y 4 hect
reas entre loe coLonizadores extranjero-. 

Adem~s del incremento futuro de La produccion de los ya asentado, so 
espera que otras fuentes importantes de incremento provengan: a) de ls hi
jos varones de too colonizadores y b) de too parientes y amigos que los colo
nizadores piensan traer a las coLonias. De acuerdo a Los datos recogidon con 
Los hijos de Los CoLcnizadores ya asentados, nacionaLes y extranjeros, casi 
ne duuLicarg el nu'nero de colonizadores en 10 afics. Luego, en termino de 
hectAreas, solamente en base a Los datos de marzo de 1962, Los hijos do los 
ya asentados podrian aumentar unas 40. 000 hect9reas migs en cultivo en el 
termino de 10 aflos. 

Eatos dato no incluyen el asentamiento de nuevos colonizadores nacio
nales y extranjeron. 
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.IV.,FACTORES SOCXO-E(!0N0#AIC6S PARA UNA 
REESTRUCTURACION DE LA COLONIZACION 

A, ECONOMIA FAMILIAR 

* PUNDAMENTOS AGRO-ECONOMICOS 

1. En base a estudios previos, escoger onas'de colcnioacia'cuya@ ti., 
rras reunan buenas condiciones agro-econ6micas. 

2. Los nuevos loteamientos, de acuerdo a las variaciones agrol6gicas 
do cada sona, deben constituir una unidad eccn&ica. 

. 3." En colonias ya instaladas donde Los loteamientos no reunan oascn
diciones.sefialadas, se debe.procurar reaconiodar a los colanizadores en nue
vas colonias o consolidar sue lotes hasta que constituyazn ua tnmidad ecctanni
ca.
 

4. Los datos obtenidos y las experiencias de los colonizadores on las 
zonas estudiadas seflalan qua una unidad.econ6ica familiar estable seria en 

* Santa Cruz, de aproximadamente 20 hect~reas, y en eL Chapare, Cdranavi-

Alto Beni, de 15 hect~reas.
 

5. Los lotes familiares deben toner ficil acceso a los servicios de la 
colonia y de la zona por medio de asentamientos agrupados y caminos eata
bles.. 

•ADMINISTRACION FAMILIAR-DE LA EMPRESA AGROPECUARIA 

1. Uso de la tierra: 

a). Conviene para et desarrolto de la unidad. econ~nica familiar, diver
sificar su pioduccion sobre una base agropecuaria. 

b) La diveruificacion econoinica agropocuaria se a organizaia en ba
se a una rotacion de cultivos con pastes cultivados y at cultivo de plantas 

* perennes y.jardfn. . 

c) En Santa Cruz, las ?0 hectgreai isfaladas ,se las distribuirta an la 
siguiente forma: 

,1. Para la vivienda,. corralqs jardfi, etc. ,'I liectrea. . 

• 	 ..2. En rotacin (4 hect~xeas on cultivos y 12 on pastos cultivados), 16 
hect[reas. 

3.. Para plantan perennes, tierra intil y bosque, 3 hectdr asa 

d Eta 1iuhapare yCaranavi lasihectreas sefaladas, estaridividi-' 
dam do UL sigu~iento formna: 
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1. 	Para Ia vivienda corrales, jardhn, etc., 0,75 hectireaso. 

2. 	En rotaci6n (2,50 hectireas on cultivos y 7,50 bectireas en pastos 
cultivadoa,. 10 hectireas, 

3. 	 Para plantas parennes (Cacao, citwico, plitanon y cafg), 4,25 aQu. 
t~reas. 

Z. 	Sistema de trabajo: 

a) En las hect~reas en rotact6n, desmontando a 2 heotreas pow afto, 
pueden estable-er su totaci6n permanente 

b) Se estima que para denyaontar a mano 2 hectiroas.por aflo, ademis 
del trabajo familiar, necesitarwan ayuda adicional. Esta ayuda adicional'po
drita se on forma do ayuda mutua o contratando jornaleros, 

c) EL trabajo a mano os m~s factible y m9s ccon6 mico, coneiderando 
los recursos de Los colonizadores. 

d) Se debe procurar asentar a nuevos colcnizadores en los meses do
 
mayo y julio por las siguientes razones:
 

1. Es una epoca de clima templado que no contrastaria marcadamente 
con el del lugar de procedencia de colonizadores del Interior. 

Z. Pow set seca es la mejor epoca para deemontar y quemar los cha-
Con* 

3. Comenzando a preparar el terreno para Ia siembra en estos moaes, 
so obtendran cosechas en eL primer ciclo agrlcola de asentamiento. 

o).A organizacibn del trabajo agr1cola debe set b~sicamente an forma 
individual con organizacione8 cooperativista8 voluntarias. 

3. 	 Ayuda: 

a) La mayor parte de los colonizadores nacionaLes hLegan a lav colonias 
con.muy pocos recursos propios; de aht quo convendr(a organizar un tipo do 
ayuda general para instalaci6n de la siguiente forma:. 

1. 	Ayuda. econ.nica recuperabLe. Esta ayuda consistiria on Sastos de
torminados para una vivienda barata, en gastos determinados para alimenta
ci~n durante un aflo segm el nunmero de miembros en cada familia (6 mesas 
y 6 meses parcial); en gastos de transporte a la colonia y on berramientas, 
semillas y ropa. 

2. Para mantener la auto-seleccion 'del colonizador y controlar la so
nificaci6n de las greas de colonizacion y las formas de asentamiento, esta 
ayuda debe ser ofrecida y proporcionada a la inscripci6n del colonisador en 
la colonia. 
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3, Los t~rmno. do owta ayuda recuperable deben er bie -cmprendio
do.spor at benaftciario, So Juzga, do acuodo al sitema do trabajo selalado, 
quo-un colonizador podr(a comensar a pagar 'etadeudk para mu nstalaci& a 
p 1tiitdo 'luinto nio de aentamiento. 

4 La ayuda econmica recuperable para la instalacl6, tendrfua quo es. 
tar complem sada con murvicios iniciale do ayuda tcnica'y iocial gratut
tasi'Sin embargo, el col .*ador partcipar&a deodeel principlo con mano do 
abta "en'laintalacin do dichos ervicios Posteriormented dentrb do un pro-
Sswa de'Dosarrollo de Ia Comunidad, se fornentaifa su iuto-gobieino. 

L,
 

b) La ayuda general para 1LInitalaciS6 ae la otorgarfa a lo nuevos co
lonizadores y a los ya asentados. Para lol colomizadore ya ameMadoo, as po
dr hacex, mayor hincaptg en la ayuda' tocnica.y social.*.* 

-C)
S h-notado que tm factor limitante'para el progrebo dtlos trabajo
agrlcolai do los colonizadores em la falta do crgdito 6pbrtunos a largo plaso 
lbajomintereses. So conoidera, adsmMgi,, qu" etos cr~itos debenT operar des
do loo primexos mees do asentamiento, Esta ayuda do&r 'er flexible ha
cia el trabajo colectivo y el trabalo individual. 

d) La ayuda en general debo oer otorgada con una previa explichci&a do 
ou naturaleza y obligacionee. 

-7 e)Los crditoo y sun plazos de pago deben estar no solamente supervi
sados sno tambign dirigidoa a productoa quo Saranticen una ganancia al 601o
ninador. 

f) Coma el sitema seflalado requiere rotaci~n do cultivo con pasto
cultivadom, la ayuda debe considerar creditos a largo plazo para'fomentar la 
ganadera. En cuanto a vacunom, un colonizador podrfa toner haste do. cabe
sam por hectirea con pastos cultivadom. -En la cr& do aves y ard.e, so pue
do utilizer el matz y lou pastos coma"alimentos principales. 

g) Se estima que lon gastos de producc16n on un aflo con usa do jornale
-ton alcansan a Bs. 2.000.000.-- por 2 he6tAreas. En vista do quo-los coloni
sadores, en general, no tienen efectivo para"comenzar a trabajar, o e dabs 
organizarlos en grup0a que faciliten la ayuda mitua gratuita o s tendr(a quo
'ofbrerkes un cr~dito pare la ciontratacion do jornaleros de'aproximadamente 

";Be." 1.000.000. -- para cultivar dos hectgreas, ya que I hect~rea Ia cultivarfa 
con trabajo familiar. Trabajando una familia sin ayuda m~tua grafuita y sin 
cr~dltos, avanzarth I hect~rea.por aflo.1! . . .. . ..-. . . . . . 

;h) So hace notar qua la concemisn do creditos para lo trabajo agrl'co
la ayudari'a a quo los colonizadores progresen ms rkpidazvnente.'Si no e pla
nifican car itos, do ninguna-nanora deben faltar erdicioa de ayuda t~cnlca y
social. ....
 

i) Adems de La ayuda inicial para la intalacion y la ayuda" pare lou tra
bajos agrfcolau, convendrfa organizar Ion istemas de mercadeo, estabilizan
do lo precios y evitando a lo rescatadores. Para ello, se pcdri'an emplear

mejores y uniformes variedades dememj"s, procurarles mejores uistemam 
para beneficiar sue productos, organizar el mercadeo y'pt~curar quo I pro
duccidn tenga mercado a precion quo no perjudiquen al colonizador. 
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5. Uso del ingreoo familiar: 

a) Se calcula, como promedio, que cultivando un jard&n y Z hectireas 
en el primer adto de rasentaxniento, una con trabajo familiar y otra usando 
jornaleros, un colonizador ganarra en efectivo aproximadamente Bs.Z.000.000 
El valor del consurno familiar al afto serra do Be. .000. 000.- Si para. con
tratar jornaleros para trabajar I hectarea de arroz. han recibido un cr~dlto
(calculado en Ba. 1.000. 000.-) un coloni.ador gana. a par esa hect~rea en
ofectivo de Be. 200,000 a.Ba. 500.000, sin contar el valor del consumo do
mestic'o. Con cste vistema, adquiriondo otro credito de Bs. 1.000.000.-
para el segundo afto, se juzga que su deuda de Be. 2.000. 000.- podra comen
sar a amortizarla a partir del tercer aflo do asentamiento. 

b) Deade el principio, un colonisador tendr(a que organizar su presu
puesto familiar con mucha mayor razon si so ha comprometldo a un crdito. 
En general, Los colonizadores no saben organizar su. presupuestos familia
res; ni esten disciplinados a ello; de aht que, adem~s de la supervisi6n de
crSditoo, se neceaitari'a dirlp'.tlos con un programa de organizactln econ&ni
ca del hogar a travs de mejoradoras del hogar y visitadoras sociales. 

c) Dichos programas harf'an hincapia en. las formas de inversin .para
elmejoramiento del hogar, el desarrollo do Ia finca, el alorro y el pago de 
deudas. . 

Smica. d) Conviene rocordar que los colonixadoos anhelan su progreso econ6-

D,. ECONOMIA-DE IA ZONA 

ORGANIZA CION DE LAS COLONIAS. 

1. Formas de asentamlentc: 

al En las colonias ya establecidasp donde so pueda hacer una reetruc
turaciwn de Las forinas.de asentamiento, se debe proceder a ello.
 

b) Las fornas de asentamiento deben procurar agrupar a cblcaiadores 
relacionados par medio de parentesco, amistad y rasgos socio-.culturales me
mejantest pars lograr mIs f~cilmente: . . 

1. Relaciones y organizaciones sociales, coma cooperativas voluntaria., 
s ociedades agrt'colas, ayuda mutua y Desarrollode la Comtnidad, a travs do 
Ia auto-ayuda. 

2. Acceso y contacto mis fMcil y eficiente, par media de caminos y
transporto, a los servicios de ayuda, k los centros administrativos y a los 
mercados. 

2. Instalacian. 

a) Dichas agrupaciones formadas por 20 a 40 famillas facilttartan: 

http:forinas.de
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1. 	 La cosvivencia on campamentos" izlales de recepci6n. 

La constrhtcion de dichoa cainpamentoo. 

3. 	 La ayuda mdtua para la construccicx do viviendas, caminos y traba
jo. agrcolas. 

4. 	 EL apoyo moral quo necoitan en'tos pim'ros mesas do instalacion. 

3. 	 Tipos do cultivos: 

a) La economfa de los colonizadores en"las zonas do colonizaii6a del
p1(3e depends b~sicamente de la venta del arrozde la..coca, del mattdi'e.la 
calla do azucar y del pldtano. Otros product6o o no han sido desarrollados o 
no han tenido utilidad en el mercadeo. 

b) Los datos del consumo nacional de los tree principales productoo quo
venden los colonizadores (arroz, matz y plitanoe) dan una pauta para concluir 
qua ou dearrollo futuro sin m~s mercado que el nacional (en 'sus f ormas ac
tuales). no es factible. De ahi que, no se espera que so desarrollen economi
camente las colonias con la simple produccici de estos tres productos tradi
cionales. 

c) Solo las colonias nacionbtes y extranjeras ya establecidas en el Departamnento de Santa Cruz producirgn para 1963, bajo sus condiciones actuales 
de trabajo y corldiciones normaled de clima, aproximadamente unas 16.000 
toneladas do arroz de un consurno nacidnal estimado en 	30. 000 toneladas. Unfutulro incremento do la producca6n de arro- sin control harfa bajar el precio,
'con siis consiguientes consecuencias econ~micas en el colonizador. Siendo as(
que laa colonias, en Santa Cruz no est~n dentro del grea de mercadeo do la
cala o no tienen cupos de entrega, que el matz para La venta da muy poca o

ninguna utilidad en efectivo y que el foinento y mercado para otros productos
 
no estg desarrollado, los coLonizadores 
no tienen otra alternativa en su eie
tema actual que seguir cultivando arroz. 
 Se espera que para 1964 la produc
ci6n de azucar 
de calla cubra ol mercado nacional. 

d) Ante esta realidad, que solamente toma en cuenta la produccin do

los colonizadores y la zona de colonizacion del Departamento de Santa Cruz,

convendria simultaneamente a 
la planificacitn de la reestructuraci'n y des
arrollo fulur'o de Ia colonizaci~n establ'ecer las ba'ses del mercado do una 0
conomia agropecuaria industrial. Se estima que, para las' zonas 
d'e 	coloniza
ci 	n correspondientes estos productos serfian: maf, yuca, manj, soya, cftri
cos,plgtanost cafe, cacao;tras frutas, legumbres*, alg"onyzte, konaf, pas
tos cultivados, vacunos, porcinos, aves, explotaci6n forestal y peaca. 

El Sxito do la colonizacion, como una contzibticion aL desarrollo de la
econon(a nacional, dependerfa en gran parte db la coordinacion del desarro-
Ito del colonizador -los ya asentados y los nuevos- con las posibilidades do 
una economln agropecuaria industrial con iercado internio y externo, 

http:mattdi'e.la
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Asftambien, se ha constatado que el desarrollo de ciertas colonias de
ponds do sue conecciones viales. Los programnas viales del pats tendrian que 
ser complementarios, relacionando la integracl6n geogrfica y econ6mica 
con a colonizaci6n de areas con factores favorables a un asentamiento per
manente. En caso de alternativas en cuanto al rumbo que debe seguir un ca
mino, se preferirian estas areas de colonizacion. En las zonas de coloniza
cieo de Santa Cruz y el Chapare los puertos Grether (Ichilo) Chioiriri (rio
Chipiriri), en el aflo 1962 estaban abiertos al tr~fico comercial. Se espera 
quoen el Chapare con los planes actuales de la construcci6n de un camino 
entre Villa Tunari y Puerto Aurora este constituya un medio m~s de conec
ciOn comercial hacia el Beni. 

Abrir m~s puertos no se consideracono lanecesidad inmediataga La ccs
trucci~n de caminos,debe darse prioridad para la racionalimacidn de ia ec6no
mia de los colonizadores ya asentados -bajando los costos del flete- y a abrir 
nuevas zonas de colonizacin. 

Otros fines de los programas viales en el pals, incorporados a progra
mas de Desarrollo de la Comunidad -en el caso do la colonizaci6n- haran
par.cipar a los colonizadores ya asentados y nuevos en la construcci6n de
caminor. De otro modo, se perjudicarfan la formacion y desarrollo de insti
tuciones democrticas en a comunidad, se acustumbrark al colonizador a u
na dependencia innecesaria del Gobierno y se 	perderra la oportunidad de aho
rrar fondos de desarrollo para otros proyectos. La mayorfa de las colonias 
en el Chapare ha construido sus propios caminos. 

Un ejemplo de camino, que a corto plazo desarrollarfa un £rea de Ia zo
na del Chapare y contribuirta a la integraci n interregional del pats con la
participacion directa de Bus colonizadores en un proyecto a bajo costo, ser
Agrigento-Puerto Ichilo, (puerto eatable, que queda on la confluencia de los
 
rios Chimore e Ichilo), con un ramal hacia Puerto Aurora. De todos mo'los,
 
en Bolivia la construccln de un camino debe tener 
una justificaci~n econ~ni
ca inmediata y estar basada en estudios'previos.
 

C. 	 PLANEACION SOCIO-ECONOMICA GENERAL 

Al referirse a la planeaci6n socio-econ6 rnica se incluyen las tree prin
cipales zonas de colonizacion existentes en al pats, su desarrollo futuro y la
 
incorporacin de nuevas zonas.
 

1. 	Necesidad de planear social y econ&nicamente el desarrollo te los 
ya asentados. 

a) Con relacioi a la economa familiar.

b) Con relaci~n a la econoinia de la zona, 

2. 	 Necesidad do estudios sobre el mercado nacional y las posibilidadas 
de exportaci6n. 

a) Que el planeamiento do ia colonizacio.n, reestructurando el desarrollo 
de los ya asentados y la formacici de nuevas colonias y zonas de colonizacin, 
se coordine con estudios que abeguren Ia posibilidad do mercado en t'rninos 
cualitativos y cuantitativos. 
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3. 	 Ouo la colaniac&I cont3'i&* a la.dingmica del desarrollo ecccn6 
__ mico del pats y del colonizador. 

4. Quo las ventajas do las inversiones naoibaies'o n la'colcnm'aci&n do
ciertas zovas sea comparada con inversiones en otros sectorqs do 
la econom(a y en otts zsonas. 

5. 	 Que, en cuanto sea posible, td dosarrollo do I& cotonizaci6n comple
ments,el desarrollb> regionl. 

6. 	 Quo el efecto de una futura fluctuaci6n do los prociom do ciertos pro.
"ductosagropecuarios y do los costos de proddcci*A y tranupQrte sea 
estudiado en relaci6n: 

a) A las demandas de consurno nacicnal y externo; 
.1 .•
 

b) A la €omvptencia de las zoii's productiva er. cuanto a sue vontajas
comparativas para ciertos productos. 

c)'A laeconomfa familiar, tanto de los ag'ricultores colonizadores CO
,mo de los agricultores no-colonizadores. 

7. 	 Necesidad de estudios socio-ocon6micos de las Areas do proceden
cia de los colonimadores pars contribuii a doterninar:.,.. 

a) la prioridad de grupos.y zonas del'Interior factibles y recomenda
bles para la colonizaci6n; 
 " 

b) las bases y formas de soloccin de futurcs colonizadores; 

c)'Ias f£ormas demigracion'e natalaciguj 

d) las causas do migracin de ciertas zonas del Interior; 

e) el ndumero de colonizadore's 4ue quieren dejar sus sonas deprocodon
cial 

* f) tam bases sociales y cultural.s de programas do Desarrollo do la Co
munidad en colonizacin;. 

.8. Necesidad de continuar estudiando los procesos do cambio socio-cul
" trldo ls, colonizadtoes. quo pain.i. ieojustep admintrativos, 
ecohomios. . 
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V. FACTORES INSTITUCIONALES PARA REESTRUCTURACION 
DE LA COLONIZACION 

A. EXPOSICION DE MOTIVOS. 

1. Existen tree principales zonas de colontzaci'n con colonixadorei ya
asentados, en colonias semi-dirigidas y espcntgneas. 

a) No existe una instituci~a tecnica central que coordine su planea
miento y desarroilo. 

b) En estas zonas, la poblaci6n colonial as eat&incrementando con 
au propio impulso sin planeacion en cuanto al grea y forma de su asentamien
to, au economia familiar y los servicios gubernamentales que requieren. 

c) Hay muy pocos estudios y programas coordinados sobre los que
as basen futuros programas do reestructuraci6n de las colonias de estas so
nas. 

2. El plan Nacional do Desarrollo Ecdn6mico y Social del pate proyac

ta el asentamiento do numerosas familias en sonas do colonisacin nuevas y 
ya establecidas. 

a) La pol.tica de. elecci6n y tecnica de-nueva sonas do coloniaci6n 
no proviene de un Plan oficial central y coordinado. 

b) No existe una oficina cfical y central que coordine el planes
mientoy desarrollo de los futurus programas do colonizacfi'n.
 

c) Existen diverscs criterios sobre las formas de desarroilo de los
futuros programas de colonizacion que axigen sor considerados y analizados 
en una nstitucimi oficial y central. 

3. Existen colonias dirigidas y semi-dirigidas, establecidas y adminis
tradas por instituciones nacionales civiles y militares y empresas extranje
rao.
 

a) Sera convegiente que .la instituciunus nacionales civiles y mili
tares coordinen sue actividades en colonizaci'n con una institucio'n oficial y
central quo tenga voz y voto en la aplicaci6n de sus progranas. 

b) a inmigraci6n extranjera para fines iecolohizaci6n dabe bauar
seen los criterios de Ia planificaci n de una oficinsicjicial y central de colo
nizacin. 

B. FINES 

1. Contribuir al desarrollo econ6 mico del pat's a travis del desarrollo 
agropecuario. 

2. Procurar el abastecimiento nacional do productos agropecuarion. 

3. Mejorar la economfa de personas calilficadas con bajo nivel econgmi-
CO# 
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4. Procurer, la mejor.distribuci~n do la pobiacitWy Is. 4iculacj~i eco
n6 mico-geogrdfica del pats. 

C. ADMfNISTRACION 

I. Organixaci~a do na instituci& central quo coordin. lam actividadog
relacionadas con colonimaci6n on el pats. 

2. Esta instituci6n central coordinadora constituirla: a) L o'icina ofl
cial do coloniraci6n.del Gobierno;.b) la oficina responsable de la planifica
ci 6 n y deearrollo do la colonizaci6 n en Bolivia y c) I m9xima autoridad en 
id aplicaci6n de-los planes y proyectos do colonizac;i6n. 

3. Cada instituci6n (ministerlos, institucione'sinternacionales do ayu
da, etc.) al frente do la colonizaci6n on Bolivia ampliarfa sue secciones do
oignadas par el Plande Dosarrollo Rural con proyecto do colonizactdn y per
sonal y prosupuesto ad hoc. 

4. La Institucin central coordinadora tendr(a que toner bgsicamnte
 
im personal tecnico. Este personal, en su mayor parts, estarfa conaitiudo:
 

a) Per un representante de cada.institucicn al frente do la coloniuacin 
onl 1 pa(e. Este cuerpo representativo constituiria .1 Conuojo Administrati
vo de I instituci6n central -coordinadora, y el ealace con las eficinao de colo
nimacin de Las instituciones quo reprosenten. 

b) Por eL'personal tecnico seleccionadode las oficinas de colonizacili
 
do las instituciones al frente de La colonizaci n en el pa(s.
 

ll5.presupuesto do los proyectos de colonizaci6n qua so aplicarfan a
 
travis do i 
 institucign central coordinadora estari'a basado principalmente 
en lon.presupuestos de las oficinas do coloniszaci6n a crearse an cada institu
cin at frente de la colonizaci6n-en e1 paim. 

D.APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE COLONIZACION 

1. Que los programae de colonizacion sean consideradox comho parte

del Dosarrollo do la Comunidad Rural.
 

2 a Quo laInstituct6n central cootdinadora dirijai'la splicacin do los 
programas de colonizaci6n enbase a un programa Uhtegral do Dosarrollo de
 
la'Comunidad., .
 

:3. Quo Is aplicacign do Los programas.de Desr'ollo do la Comunidad 
en zonas de colonizacign osten supervigilados por la instituciln central coor
dinadora. , 

Crear una instituck i central coordinadora, emplear Las oficinas, proeu
puesto y personal de Las instituciones al frente do la colonizaci6n en e1 pace y
considerar e1 desarroilo de la colonizaci6n como parte del Desarrollo do la 
Comunidad Rural, procurarfa: a) evitar una dualidad de acci6n, de presupues
to y personal; b) centralizar y coordinar Los programas de Desarrollo de la 
Comunidad en onas de colonizaci'n y c) hacer participar al colonisador di
rectamonte en los programas do colonitaci6n, evitando en parto, a Gobierno, 
tanto gastos presupuestarios como una posici6n paternal. 

http:programas.de
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GLOSARIO Y TRABAJOS CONSULTADOS 

ADA PTACION.- Se.utiliza este tirmino para seftalar al ajuste del colonia
dor y su familia a un nuevo.medio ambiente fUico an general. 

ALMUD.-	 13.8 Kg. 10 almudes equivalen a 1 FANEGA. 

ARADO DE CHUZO. - Arado de madera, tipo egipcio, con punta do fierro. 

ARRIMADO. - Colonizador nuevo quo reside y trabaja enla umidad agricola 
do otro colonizador ya eastablecido mientras pueda eatable
corse on la auya. 

ARROBA.- 11,5 kilos 6 25 libras. 

AYNE. -	 Sistema tradicional do trabajo do ayuz m~tua utilizado entre 
los agricultores aymaras y quechuas. Este sistema os volun
tario, limitado a un trabajo espec{fico (siembra, cosecha, etc.) 
y sin pago. Sin embargo, tr~e consigo obligaciones recipro
cas ya quo un agricultor quo recibe ayuda de mano de obra tie
no quo devolverla en la misna forma. 

BAJIAL. - Lugares bajos generalmente inundados, con vegetaci'n de jun
cos y pastos fibrosos acuticos. 

BARBECHO.-	 Termino empleado en Las regiones sub-tropicales y tropicales
de Bolivia para tierras dejadas en recrecimiento natural des
pues do un peri'odo de cultivos. 

BARBAROS. -	 Grupos indirgenas no civilizados on el ORIENTE boliviano. 

BIO-CULTURA L- Relacion do la CULTUR, do un grupo social con un medio
 
ambiente ffsico en general.
 

BOLIVIANO. - Nombre do la moneda corriente on Bolivia hasta ol 31 do di
ciembre do 1962, avaluad- en bolivianos 12.000.- por$US 1.00 

CARGA.-	 Equivale a 5 ARROBAS. Se utiliza en .1 MERCADEO de la co
ca,
 

CARPIDA. - Desyerbe a mano, usando generalmento una pala. Este termi
no se Io utiliza m~o bien an Las zonas sub-tropicales y tropi
cales de Bolivia.
 

CA TO. - Una hectirea equivale a 6 1/4 catos. Este tipo do medida do 
tierra se Lo utiliza generalmente on I produccicn do coca. 

COCA.-	 Erythoxylon coca. 

CULTURA. - Se utiliz6 el te'rmino cultura para seflalar at conjunto do nor
mas do comportamiento y do creencias quo incluyen t 6 picos 
como religion, organizacidn social y polftica, siatemas econ6
micos, tecnolog&, artes, folklore y lengua . aprendidos y com
partidoo entre un grupo social. 
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CURANDERO-- Persona especinlizada on hace" cutaciones, empleando 
prcedimientos tradicionales. 

CURICHE '-'. Depresin'local do terreno general nente i undada.' Vara 
en ou tamano. 

CHACO--	 Area pequefia deforestada y cultivada on las tierras de n 
agricultor en las regicnes sub-tropicales y tropicales do 
Bolivia. 

CHAOUEO - (chaqueado) -'Preparar un'CHAdO. 

CHALA -arroz en-Arroz sin polar. La chal o cascara del'arrom pees 
aproximadamente una'terceia parte del arroz sin pelar. 

CHAPARRAL -. Terreno con vegetacion de arbustos espinosos. 

CHIPA--. Es una especie de red hecha de cuero de vacuno y quo so 
la utiliza para envolver -m bulto grande. Se suele usar 
para envolver y trasladar plitanos. Una CHIPA contiene 
hasta 720 unidades de plgtanos y posa aproxirnadamente 
2 qq. 

DESMONTAR - Deforestar. 

FAENA - Trabajo comiuna para fines especikicos 

FAJA - Asentamiento de colonizadores a atnbos lados de un cami
no o senda dentro do una colonia. 

FANEGA - 12 arrobas 6 138 kilos. 

GRAMA NEGRA -	 Paspalur. notatum 

-INTERIOk- Se emplea el termino Interior para seflalar la zona Sao
grifica de nacirniento o proced'encia do los coloniadores 
bobivianos no orientales. Ver: ORIENTE. 

JORNADA - Tiempo de trabajo en un d(a realizado por un jornalero. 

LINEA DE LOTES Asentamiento de colonizadores i un s6lo In'do de'tin cami
no o enda. 

LIMPIA - Los dItimos -trabajon qu" ae realizan en un CHACO de
pues de quemar el desmonte (vew:"ESMONTAR) y antes 
de sembrar. 

LLUJTA - Tableta preparada con ceniza"o cat y papa utilizada para 
acompafiar la masticacion'de las hojas do coca. 

LIAMEAR - Ve: LIMPIA 

MAROMA - LIaman as a un sisterna do cables utiizados para pasar 
-	 rOo.
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MEDIANIA -

MEDIERO -

MEJORAS -

MERCADEO -

MINCA (Minga) -

MONTE ALTO -

MONTE BAJO -

MUCUNA -

ORIENTE -

PAMPA ISLiJ -

PUNZON -

MOTACU 
-casa do-

REOUENTAR -

SUMAQUI, 
-corteza do-


TAREA -

YUCA -

YARAGUA -

Contrato de compaftfa en el cual al dueflo del terreno paga 
al contratado con la mitad del producto. 

Contratado bajo el sistema do MEDIANIA. 

Se entiende por mejoras los trabajos realizados por un 
colonizador en su lote, como construccion de una casa, 
desmontes, siembras, pozos, etc. 

Proceso de ventpo de un producto desde I finca hasta el 
mercado, incluyendo el transporte. 

Sisterna tradicional de trabajo utiLizado entre los agricul
tores aymaras y quechuas. Este sistema os voluntario, 
limitado a un trabajo espec fico (siembra, cosecha, etc.)
perteneciente ai uno do Los agricultores. La minca tiene 
car.cter jestivo ya quo el agricultor quo Ia organiza tiene 
quo atender a Los participantes en ella y hacer una fiesta 
al finalizar el trab-jo. 

Bosque virgen o maduramante recrecido. Estas greas son 
generalmente preferidas por su mayor fertilidad para los 
primeros cultivos. 

Bosque de tamaho bijo quo puede eer virgen y generalmon
te asociado con areas de manor fertilidad. 

Stizolobium Deeringianum." 

Regi*n geogr~fica de Los Ilanos bajos del Este do Bolivia. 

Areas del ORIENTE de Bolivia, con vegetaci6n de sabana. 

Instrumento de traba.jo primitivo quo consists on un paLo
 
con 
punta quo varisa entre I y 2 metros, utilizado general
mente para sembrar arroz, maiz y coca.
 

Casa, cuyas parodes y techo estin construtdas con hojas
 
de MOTACU.
 

En un cultivo de coca nuevo reemplazar las plantas muer
tag. 

Corteza do la quo se extrae tanino, utilizado en curtiem
bros.
 

Medida de tierra equivalents a 10 metros por 100 metros 
(o I hectarea) o el trabajo en esta Srea. 

Mandioca, casava. 

Hyparrhenia rufa. 

http:traba.jo
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IDENTIFICACION DE ARBOLES 

AJO -'AJO- Thebetia necrifolia -,LAUREL - Coria alilodora 
MARA - Swietenia macrophylla 

AMARILLO 	- Aspidosperma polyneuron MOTACU - Attalea princeps 

AMBAIBO -	 Cecropia app. NEGRILLO - Laurus exalta 
o laurel negro 

BIBOSI 	 higuera americana 
- Ficus indica - OCHOO - Hura crepitans
 

BLANOUILLO o palo blanco - Bracteo- PALO MARIA - Calophyllurn 
laria app. 	 Opp. 

CEDRO - Cedrella app. SANGRE DE TORO (Gabdn) 
- Virola boliviensis -

CUCHI - A stronium urundeuva 
TAJIBO - Tabebuia app. o 

CURUPAU - Piptadenia macrocarpa Tecoma ipe 

GABETILLO - Aspidosperma tomentona URUPE - CLaricea racemosa 

GUAYABOCHI - Calycophylum spruceanum 
JICHITURUCUI - A spidosperma app. 

Nombres cient~ficos proporcionados por el Servicio Forestal de Caza 
y Peuca de Bolivia, Ministerio de Agricultura y Colonizacic'. 

TRABAJOS CONSULTADOS 

ARZE LOUREIRO, Oscar 
Informe sobre las colonias de Santa Cruz, Corporaciai Boliviana de 
Fomento. La Paz, Bolivia, 1961. 

FERRAGUT, Casto 
Principales Caracterfsticas de las Colonias A gr(coias de Bolivia y Su
gerencias para una Polftica de Colonizacion. FAO. La Paz,Bolivia. 
1961. 
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