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1 HISTORIA 
Los primeros asentamientos en lo que hoy es Trinidad datan de la época de la misiones. Los 
primeros habitantes de la comunidad fueron Eusebio Mamani, Juan Quispe, Manuel Laura, Gabriel 
Quispe, Desusa Cari, Edelfonso Cordero, Marcelino Garabito, Fidelia Cordero, Celestina Ferrufino, 
Enrique Chuipa, Pablo Mamani, Martín Mio, Cristina Cari, Nicanor Garabito, Abel Garabito, 
Benedicto de Garabito, Senón Quispe, Justina Quispe, Rufino Luque, Petrona Cordero, Julio Laura, 
Margarita Mamani. 
Posteriormente vinieron a vivir a la comunidad de Trinidad Andrés Yarari de la comunidad de Correo, 
Andrés Surco de la comunidad Pulajra, Alberto Yarari de Curiza, Gregorio Chura de Suturi, 
Victoriano Llimuri de Tornia, Maria Teresa de Tornia, Antonio Valcarce de la hacienda Quenque. 
La comunidad antes se dividía en tres zonas, Camatahuara, Chiara y Zongo Mayo, esto pertenecía a 
Mulihuara, pero el Sr. Angel Zapata organiza la comunidad de Trinidad  que fue fundada el 18 de 
junio del año 1972, sin embargo el aniversario se festeja el 24 de junio en honor del apóstol San 
Juan.  
2 ORGANIZACIÓN 
La comunidad Trinidad pertenece a la organización CIPLA (Central Indígena del Pueblo Leco de 
Apolo).  La asamblea ordinaria y extraordinaria se constituye en la principal instancia de decisión de 
la población; le sigue en orden de importancia las reuniones comunales. La representación de la 
comunidad recae en el primer y segundo cacique comunal. La parte operativa la constituyen cinco 
secretarias encargadas de viabilizar las disposiciones emanadas por la organización comunal. Por 
otro lado, son parte de la directiva pero con acciones especificas, el comité comunal de coca, el 
comité de agua, la junta escolar y la organización de mujeres de la comunidad.  
En la actualidad pese a contar con una estructura orgánica operativa, es poco funcional; recayendo 
gran parte de las funciones en dos o tres representantes comunales.  
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Fuente: DRP, GTI CIPLA, Ajustado al 2008 

- Relacionamiento 
Dentro el nivel organizativo comunal se encuentra a parte de la directiva comunal, el comité de agua, 
junta escolar, el comité comunal de coca y la organización de mujeres; las que realizan funciones 
específicas en coordinación con la directiva comunal. 
A nivel externo la comunidad establece relaciones con varias instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Los pobladores de la comunidad categorizan tres tipos de relacionamiento: el 
primero, relacionado al establecimiento de una buena relación, que mantiene con la Dirección 
distrital de educación; el segundo tipo, considera una relación regular con la CIPLA, OMILA 
(Organización de Mujeres Indígenas Leco de Apolo); centro de salud Puchahui, AREPCOCA 
(Asociación Regional de Productores de Coca), alcaldía de Apolo y la parroquia y; el tercer tipo de 
relación, se refiere a aquella considerada mala, establecida con el registro civil y la Sub Prefectura. 
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Referencias  
                                Buena relación 

   Regular relación 

   Mala relación  

Fuente: DRP, GTI CIPLA, ajustado al 2008 

- Género 
La participación de la mujer en temas organizativos y de decisión es mejor, comparada al resto de la 
población de otras comunidades de la TCO Leco; si bien la estructura dirigencial de mujeres no 
funciona en un cien por ciento, se mantiene relación con la OMILA; para participar en capacitaciones 
y canalizar pequeños proyectos. 

3 DEMOGRAFÍA 
3.1 Dinámica Demográfica 
La comunidad Trinidad cuenta con 177 personas distribuidas en 37 familias. El tipo de familia 
predominante en la comunidad es la familia nuclear, el promedio de miembros por familia es de 
cinco personas.  
El 86% de los hogares tiene como jefe de familia un varón, el 14% restante tiene como jefe de 
familia a una mujer.   
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Gráfico Nº 3.a: Jefes de hogar según sexo 

Hombre
86%

Mujer
14%

 
      Fuente: Censo GTI-CIPLA 2008 

Población por edad y sexo 
En la comunidad el 53 % de la población son varones y el 47 % mujeres.   

Gráfico Nº 3.b: Población por sexo 

Población por Sexo

53%

47% Hombre

Mujer

 
      Fuente: Censo GTI-CIPLA 2008 

Rangos de edad por sexo 
En el siguiente cuadro se muestra la población de acuerdo a los rangos de edad pos sexo: 

Cuadro N º 3.a.  Rango de edad por sexo 
Rangos de edad Hombres Mujeres Total 
0-4 11 8 19 
5-9 12 12 24 
10-14 8 11 19 
15-19 10 10 20 
20-24 9 6 15 
25-29 4 10 14 
30-34 9 6 15 
35-39 6 2 8 
40-44 7 3 10 
45-49 1 5 6 
50-54 6 2 8 
55-59 3 2 5 
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Rangos de edad Hombres Mujeres Total 
60-64 2 2 4 
65-69 1 3 4 
70-74 2 1 3 
75-79 1  1 
80-84 1 1 2 
Total general 93 84 177 
    Fuente: Censo GTI-CIPLA 2008 

Este cuadro se expresa en la siguiente pirámide poblacional: 
Gráfico Nº 3c Pirámide de población 
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      Fuente: Censo GTI-CIPLA 2008 

Al ser esta una comunidad pequeña, la pirámide muestra una población en crecimiento, al igual que 
en otras poblaciones rurales la población es predominantemente joven, el 46% (82 personas), está 
por debajo de los 19 años, por otro lado el 35% (63 niños/as), de la población se encuentra en edad 
escolar (5 a 19 años).   
Los principales indicadores demográficos son los siguientes: 

Cuadro Nº 3.b Principales indicadores demográficos 
Tasa bruta de natalidad (Por mil) 
Número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un año determinado 
TBN= N/Población) x 1000 

11 

Tasa de bruta de mortalidad (Por mil) 
Número de defunciones por mil habitantes en un determinado año.   
 TBM= Defunciones/Población x 1000 

17 

 Tasa general de fecundidad  
Número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres comprendidas entre los 15 
y 49 años 
TF= NV/M en edad fertil  x 1000 

71 

Aumento Natural (Por cien) 
Ritmo al que una población aumenta o disminuye durante un año 
determinado, debido al excedente o déficit de nacimientos frente a las 
defunciones, expresada como porcentaje de la población base.    
AN = N-D/Población x100 

-0,6 
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Población económicamente activa (Por cien) 
Población entre 15 y 64 años/Población total x 100 59 

Tasa neta de migración (Por mil) 
Diferencia entre inmigrantes  y emigrantes 
Nº Inmi - Nº de Emig/Población total x 1000 

39 

Tasa de emigración (Por mil) 
Nº de personas que se fueron en un año/Población total x 1000  11 

Tasa de inmigración (Por Mil) 
Nº de personas que llegaron en un año/Población total x 1000 50 

Tasa de Crecimiento  
Ritmo al que una población aumenta o disminuye, debido al aumento natural 
y a la migración neta. 
TC = (Crecimiento natural + Saldo migratorio / Población total) x 100 

3,6 

Índice de Masculinidad 
Número de Varones por cada 100 mujeres 
IM= NV/NM*100 

111 

Fuente: Censo GTI –CIPLA 2008  

3.2 Idiomas que se hablan en la comunidad  
Los idiomas predominantes en la comunidad son el castellano y el quechua, los mismos que son 
utilizados por el 81% de la población. El idioma leco ya no se habla en esta comunidad. 

Cuadro Nº 3.c Idiomas que se hablan en la comunidad   
Idioma  Número Porcentaje 
Población menor a 5 años 21 12% 
Quechua 7 4% 
Castellano 6 3% 
Quechua y Castellano 143 81% 
Total general 177 100% 

Fuente: Censo GTI-CIPLA 2008 

3.3 Documentos de Identidad 
En la comunidad Trinidad 113 personas, (56 hombres y 57 mujeres) cuentan con Carné de 
Identidad, 39 con Certificado de Nacimiento, 4 personas poseen RUN y 20 personas no cuentan con 
ningún tipo de documento.  

Cuadro Nº 3.d Personas con documentos de identidad por sexo 

Sexo C.I. C.N. L.M. No tiene RUN Total general 
Hombres 56 26 1 9 1 93 
Mujeres 57 13  11 3 84 
Total general 113 39 1 20 4 177 

Fuente: Censo GTI-CIPLA 2008. 

4 SALUD 
4.1 Medicina Tradicional 
Antiguamente, debido a las dificultades para el acceso a la medicina formal se utilizaba 
generalmente la medicina tradicional, los antiguos conocían las hierbas y diversos remedios caseros.  
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En la actualidad muchas personas mayores todavía conservan esos conocimientos y confían más en 
la medicina tradicional que en la medicina formal. La comunidad de Trinidad cuenta con cuatro 
parteros.  
4.2 Medicina Formal  
La comunidad de Trinidad no cuenta con posta sanitaria, recientemente cuenta con un botiquín 
comunal, además tiene un responsable de salud (RPS) que trabaja de forma voluntaria. La atención 
en salud formal de Trinidad depende de la posta de Puchaui.  
Las enfermedades más comunes en la comunidad son: diarrea, vómito, malaria, fiebre, puchichi, 
dolor de muela.  
Los principales problemas en el tema de salud son: falta de ítems para el personal, no se cuenta con 
medios de transporte para trasladar a los enfermos y no se tiene una infraestructura adecuada para 
atención de salud a los comunarios.   

5 EDUCACIÓN 
5.1 Educación Formal 

Cuadro Nº 5.a: Características de la unidad educativa 
Unidad   

Educativa Distrito Grado escolar Calidad de la 
Infraestructura Equipamiento 

Trinidad Pertenece al Núcleo 
Educativo 
Puchahui, Distrito de 
Apolo,  
Municipio de Apolo. 

Brinda Servicios  
hasta 5to Grado 
 

Cuenta con dos aulas 
multigrado, cancha de 
tierra, dos baños y 
duchas aun no 
funcionan por falta de 
agua. Una parte fue 
construida por los 
padres y HAM y la otra 
con financiamiento del 
PEN  

Cuenta con dos 
maquinas de escribir, 
estantes, bancos bi -
personales y tres 
juegos de mesas 
hexagonales, (18 
sillas) 

Fuente: Trabajo de campo GTI-CIPLA 2008 

Docentes  
La comunidad Trinidad cuenta con dos docentes, uno es normalista y el otro se esta formando como 
normalista, ambos ítems son propios y financiados por el Estado, los dos maestros son bilingües, 
hablan castellano y quechua.   
En cuando a la capacitación de los docentes el año pasado el municipio y la Distrital capacitaron en 
proyectos de aula, en la gestión 2008 no han recibido ninguna capacitación.  
Tipo de Educación 
La Reforma Educativa no se aplica, la educación se imparte en castellano y en quechua con el 
sistema antiguo.  
Alumnos inscritos  
Para el año 2007 se registraron 36 alumnos en los diferentes ciclos, 16  varones y 20 mujeres. 
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Cuadro Nº 5.b: Alumnos por grado  
Alumnos inscritos en el 2007 

Grado Hombre Mujer Total 
1ro 1 3 4 
2do 4 5 9 
3ro 3 3 6 
4to 7 4 11 
5to 1 5 6 
Total 16 20 36 

Fuente: Trabajo de campo GTI-CIPLA 2008 
Alumnos Retirados 
Durante los últimos tres años, no se ha retirado ningún alumno, sin embargo, una vez los/las 
niños/as terminan el quinto grado algunos abandonan la escuela, los que cuentan con posibilidades 
continúan sus estudios en Apolo o en la comunidad de Puchahui 
Participación de los Padres en la Educación 
Los padres apoyan con recursos económicos y compra de materiales, además de participar en las 
diferentes actividades que organiza el centro educativo en coordinación con la junta escolar.  
Junta Escolar 
La junta escolar está en funcionamiento, pero solo cumple con sus funciones el presidente de la 
misma, quien coordina con los maestros y los padres, además convoca a las reuniones.  
5.2 Educación alternativa 
El pasado año ingresó el programa “Yo si puedo”; pero durante esta gestión (2008) no se ha 
implementado dicho programa.  
5.3 Escolaridad de la población 
En lo que respecta al nivel de escolaridad, en la comunidad de Trinidad 138 personas (78%), 22 
personas (12%) son menores de 6 años y 17 (10%) no saben leer ni escribir.  

Cuadro Nº 5.c. Escolaridad de la población 

Sexo 
No sabe Leer 

ni Escribir 
Sabe Leer y 

Escribir 
Menores a 6 

años Total General 
Hombre 8 72 13 93 
Mujer 9 66 9 84 
Total general 17 138 22 177 

Fuente: Censo GTI-CIPLA 2008 
 

6 SERVICIOS BÁSICOS 
6.1 Fuentes de iluminación y energía eléctrica 
De las 37 familias afiliadas a la comunidad; 20 (55% de las familias) cuentan con servicio de energía 
eléctrica, 10 familias utilizan vela como fuente de iluminación, 3 familias entre mechero y vela y el 
resto otras fuentes alternativas. 
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Cuadro Nº 5.a: Energía eléctrica 
Fuente Mechero Panel solar Energía eléctrica Vela Mechero y vela Otro 
Nro. de familias 37 1 1 20 10 3 2 

      Fuente: Censo GTI-CIPLA 2008 

6.2 Acceso y uso a fuente de agua 
La principal fuente de agua para las familias la constituyen tanto el rió como el arroyo. Casi todas las 
familias se aprovisionan de agua de ríos y arroyos. 

Cuadro Nº 6.b: Fuentes de Agua 
Fuente Río Arroyo Pozo 
Nro. de familias 37 23 13 1 

       Fuente: Censo GTI-CIPLA 2008 

6.3 Uso y acceso a letrinas y deposición de excretas 
Las familias de la comunidad no cuentan con letrinas ni depósito de basura; botando los desechos y 
excretas en campo libre o en el monte. 

Cuadro Nº 6.c: Uso y acceso a letrinas 
Fuente Letrina Deposito de basura Otro 
Nro. de familias 37 0 0 37 

Fuente: Censo GTI-CIPLA 2008 
6.4 Tipo de vivienda 
El 70% de las viviendas familiares son construidas con material del lugar y el resto de las viviendas  
familias (30%) están construidas con material local (adobe, madera) y material externo (calamina). 

Cuadro Nº 6.d: Tipo de Vivienda 
Material Lugar Externo Mezcla 
Nro. de familias 34 24 0 10 

Fuente: Censo GTI-CIPLA 2008 

6.5 Sistema vial y transporte 
La comunidad cuenta con un camino principal que vincula con las comunidades de Puchahui, Inca, 
Mulihuara, Correo, Apolo y la ciudad de La Paz. El camino principal se construyo en el año 1987 y 
posteriormente se construyo otro el 3 de enero del año 2007 que vincula con el sur de la comunidad.  
Los responsables de la construcción del camino fueron CORDEPAZ y la alcaldía de Apolo, con 
recursos de participación popular; los pobladores dieron de contraparte mano de obra y la atención 
con la alimentación a los trabajadores en ambos caminos. 
La transitabilidad desde La Paz, Trinidad y Apolo es permanente. El tipo de transporte con que 
cuenta la comunidad son los servicios de taxis expresos y flotas que provienen desde La Paz y 
Apolo. El centro más cercano es Puchahui, tardándose 2 horas a pie (10Km) y en movilidad 20 
minutos. Otra alternativa se constituye la localidad de Apolo, distante en tiempo cerca de 2 horas en 
movilidad. El mantenimiento de la carretera es realizado por la Prefectura departamental y el tramo 
de la comunidad a la escuela lo realiza la comunidad. 
6.6 Medios de comunicación 
No se cuenta con servicios alternativos de comunicación, por lo que los pobladores deben 
trasladarse hasta la comunidad de Puchahui a fin de realizar llamadas telefónicas.  
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La radio Franz Tamayo se constituye como otra alternativa de comunicación; debido a que la 
población tiene preferencia de escucharlo por la mañana y la noche. Sin embrago, esta emisora en 
ocasiones no tiene buena recepción. 
7 RECURSOS NATURALES 
7.1 Descripción general 
7.1.1 Ubicación y colindancias  
La comunidad de Trinidad se encuentra ubicada en la provincia Franz Tamayo del departamento de 
La Paz, al sur de la población de Apolo, entre las coordenadas 0564228 19L y 8352443 (UTM), 
política y administrativamente pertenece al Municipio de Apolo.  
Limita al noreste con la comunidad de Muiri, al sur con la comunidad de Mulihuara y al noroeste con 
Puchahui.  
7.1.2 Altura y topografía 
La comunidad se encuentra a una altura de 1.311 metros sobre el nivel del mar. La topografía de la 
comunidad está distribuida de forma irregular con escasos lugares planos hasta pendientes 
moderadas y fuertes. 
7.1.3 Hidrografía e hidrología 
El territorio de la comunidad esta constituida por arroyos, uno de los mas importantes es el 
Camatahuara que inician en sus partes altas y confluyen en el río Chiara y numerosos arroyos. Por 
lo general en los sectores donde habitan existen fuentes de aguas permanentes y temporales.  
7.1.4 Áreas culturales 
En la comunidad de Trinidad existen 2 zonas o lugares sagrados, tales como el Huichullo que se 
caracterizan por ser misteriosos y es respetado por todos los comunarios. 

7.2 Uso de los recursos naturales 
7.2.1 Recursos naturales renovables 
El uso de los recursos naturales renovables en la comunidad proviene de las plantas y animales 
silvestres, dentro de las plantas tenemos los recursos forestales maderables y forestales no 
maderable que se detallan en adelante: 
7.2.1.1 Forestal no maderable 

a) Uso interno 
Se han identificado un total 7 especies de árboles y arbustos, con diferentes usos que le da cada 
familia, a continuación se detallan los diferentes usos: 

Cuadro 7.a.  Uso interno de plantas no maderables 
Nombre común Leña Medicina Alimento 

Ambaibo x   
Cacao silvestre   x 
Chima   x 
Copal  x  
Guayaba x   
Incienso  x  
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Nombre común Leña Medicina Alimento 
Janka janka x   
Libato x   
Majo   x 
Mapaj x   
Matico x x  
Motacú  x x 
Pacay x   
Palmito   x 
Sábila  x  
Uña de gato  x  
Yuri x   
Total 8 6 5 
Fuente: Trabajo de campo GTI – CIPLA, 2008 

Leña 
La recolección de leña, es realiza por todo los miembros de la familia por que no es una función 
exclusiva, generalmente se recolecta leña después de finalizar las labores agrícolas y de retorno a 
casa; las principales especies utilizadas como leña son el Pacay (Inga edulis), mapaj (Ceiba 
pentandra), etc. (Ver cuadro 7.a., anexo 2). 

Medicina 
Se han identificado 6 especies de plantas para la medicina, las partes mas usadas son los aceites 
de semillas, hojas, corteza y resinas, entre las plantas mas importantes tenemos al matico (Piper 
angustifolium), motacu (Attalea paleratha), uña de gato (Uncaria tomentosa), etc. (Ver cuadro 7.a., 
anexo 2) 
En la preparación de los remedios participan hombres y mujeres, la parte de recolección es 
normalmente realizada por los hombres dependiendo de la distancia y las mujeres se encargan de la 
preparación de los remedios por ser las más conocedoras de su preparado y aplicación.  
Normalmente para combatir diferentes enfermedades las familias hacen una combinación entre 
plantas, animales y también medicamentos externos dependiendo de la disponibilidad   
Alimento  
Se han identificado 5 especies de plantas para la alimentación, las partes comestibles son 
generalmente frutos carnosos, los frutos mas usados son el motacú (Attalea paleratha), chima 
(Bactris gasipaes), chocolate silvestre (Theobroma cacao), etc.  La época de presencia de frutos 
maduros son los meses de enero a marzo. (Ver cuadro 7.a., anexo 2)  
Los diversos frutos comestibles silvestres son complementarios a la dieta alimentaria de las familias 
en la comunidad.  
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b) Comercialización 
Gráfico 7.a.  Recoleccion de productos del bosque que son comercializados 

 
Fuente: Trabajo de campo GTI – CIPLA, 2008 

Las partes recolectadas del incienso (Clusia aff. flaviflora) y copal (Protium aff. pilosum) son sus 
resinas, para extraer la resina cada familia debe realizar pequeños cortes a la corteza de los árboles 
y después de un tiempo volver a recolectar, la recolección es realizada 2 a 3 veces por año. 
Actualmente la recolección de incienso es realiza por 5 familias, sumando recolectan un total de 10 
arrobas por año, de igual manera la misma cantidad de familias recolectan aproximadamente 20 
arrobas por año. 
Los lugares de recolección de incienso y copal se encuentran en las serranías de los predios de la 
comunidad, normalmente las familias permanecen aproximadamente entre 10 y 15 días realizando 
estas actividades. 
El transporte de estos recursos es por camino de herradura desde el lugar de recolección hasta la 
comunidad y luego los productos recolectados son transportados por la carretera Apolo-La Paz que 
pasa por la comunidad. 
La comercialización es realizada a los intermediarios de la población de Apolo. El precio promedio es 
de 1600 Bs. por arroba de incienso y 160 Bs. la arroba de copal. 
7.2.1.2 Forestal maderable 
La comunidad ha identificado pequeñas aéreas con potencial forestal con especies de cuchi cedro y 
laurel (Licaria sp) sin embargo el uso solo es interno.   
7.2.1.3 Animales silvestres 

a) Uso interno 
El uso de carne silvestre proviene de los mamíferos y aves, identificándose mayor cantidad de 
mamíferos y también son los que mayor carne aportan para el consumo familiar. (Ver gráfico 7.b.) 
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Gráfico 7.b. Cantidad de animales usados para la alimentación 

 
Fuente: Trabajo de campo GTI – CIPLA, 2008 

Consumo de carne de cacería 
Según los comunarios “Jochi, venado, chancho, La cacería sigue igual que antes para cazar jochi, 
venado, tatu, sari y chancho de monte” (entrevista familiar, 2008) 
Actualmente la cantidad de especies que son casadas asciende a 19 especies, de las cuales 9 son 
mamíferos y 10 aves, entre los animales mas cazados tenemos el chanco tropero (Tayassu pecari 
albirostris), venado (Blastocerus dichotomus), jochi (Dasyprocta punctata), monos (Cebus spp.) y 
pava (Pipile pipile). (Ver cuadro 7.b., anexo 3) 
Las técnicas de cacería son 1) armas de fuego y 2) persecución con perros: las armas de fuego mas 
utilizadas son las escopetas y salón especialmente para la cacería de animales de porte grande y 
medianos como ser: chancho, venado y aves; la persecución con perros es normalmente para cazar 
chancho de monte, jochis y tatú. 

   Cuadro 7.b. Caza de animales 
Nombre común 

Charata Ardilla 
Coloma Chancho tropero 
Cuyes silvestre Comadreja 
Loro  Jochi 
Paloma Mono 
Pato del monte Sari 
Pava Tatú 
Perdiz Tejón 
Tunqui Venado  

Fuente: Trabajo de campo GTI – CIPLA, 2008 

Consumo de carne de pesca 
Según los comunarios “La pesca sigue igual porque todavía se encuentra suchi, especialmente en el 
mes de diciembre” (entrevista familiar, 2008). 
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Los lugares de pesca siguen siendo el río Chiara que pasa cerca de la comunidad, la mejor época 
para la pesca es cuando empiezan a bajar los ríos  que normalmente es después del mes de marzo. 
La técnica de pesca es con anzuelos. 
Miel 
El aprovechamiento de miel se lo realiza normalmente cuando las familias salen de su comunidad al 
monte en búsqueda de copal o cacería, en la comunidad normalmente se melea la abeja peto, 
señorita, mojuco, matahua, mica y Jallpha miskhi, la época de mayor producción de miel son los 
meses de agosto, septiembre y octubre.  La miel es normalmente utilizada para la medicina y 
consumo de las familias. 
Las técnicas de recolección es con herramientas de hacha y machete, en casos de que la miel esta 
muy alto, se procede a tumbar el árbol y si esta cerca del suelo solo se realiza una abertura lo 
suficiente para poder sacar la miel y no matar la planta. 

b) Comercialización 
La comercialización de carne es de forma ocasional en la propia comunidad y en especial cuando se 
caza animales de porte mediano y grande. 
7.2.2 Recursos naturales no renovables 
7.2.2.1 Minería  
La explotación de la minería (oro) son en los lugares de Ñeco y Saqueo, la forma de extracción de 
este recurso es a nivel familiar o grupal (barranquilleo), actualmente participan aproximadamente 
unas 12 familias en esta actividad algunos lo realizan de forma permanente otros de forma temporal. 

8 CONTROL TERRITORIAL 
La comunidad de Trinidad tiene problema de límites con la comunidad de Mulihuara y Muiri porque 
hasta el momento no han sido definidos 
Otro de los conflictos es con los propiedades privadas, por ejemplo con el señor Llerena, misma que 
han sido parcialmente resuelta, a través de toma de tierras por la fuerza (caso Duran), por otra parte, 
mediante dialogo que llevo a un primer acercamiento con otra propiedad denominada Tarifa. En 
ambos casos se reconoce la importancia del saneamiento de la TCO que ayudó a resolver 
parcialmente estos conflictos. 
Con relación al uso de los recursos naturales no existen problemas graves y cuando se presentan 
estos normalmente son resueltos en reuniones y/o asambleas.  
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UBICACIÓN DE LAS COMUNIDADES
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TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN LECO APOLO 
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9 PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA 
La producción de la comunidad de Trinidad está basada por la práctica de la agricultura y la pecuaria, las 
que son el sostén de la economía de las familias de la comunidad. 
Las actividades agrícolas y pecuarias están muy relacionadas entre sí, especialmente la pecuaria en cierto 
modo depende de la actividad agrícola, ya que el aprovechamiento de  productos como el maíz, arroz y 
otros es determinante para la cría de gallinas y chanchos. 
9.1 Agricultura 
El sistema de producción de esta comunidad, es un conjunto de actividades que se complementan entre si 
y que dependen de las condiciones meteorológicas para su desarrollo. 
La producción agrícola es el sostén de la economía comunal, en la actualidad la producción de alimentos 
tanto agrícolas (coca, café y maíz) como pecuarios se destina principalmente para el autoconsumo. 
9.1.1 Principales cultivos de la comunidad 
Las especies vegetales que se cultivan en la comunidad superan las 15, pero las de mayor importancia 
tomando como referencia el número o porcentaje de familias que se dedican a su cultivo tenemos 5, de las 
cuales el principal es el cultivo de la yuca coca, plátano, maíz, arroz y en menor proporción caña, sandia, 
camote, zapallo, frejol y algunos frutales como café, cítricos. 
En la siguiente grafica se puede observar el porcentaje de familias que se dedican a la agricultura 

Gráfico nº 9.a.: Porcentaje de familias dedicadas a la agricultura por cultivo 

78% 76%
68%

30%
14%

3%

Yuca Coca Plátano Maíz Café Arroz

Porcentaje de familias por cultivo

 
        Fuente: Censo GTI-CIPLA,  2008   

En general en la comunidad el promedio de superficie cultivada por familia asciende a 1,6 has y en total en 
la comunidad cultivan 51 has; en este espacio se distribuyen sus principales cultivos. A continuación se 
detallan las más importantes desde el punto de vista de la cantidad de familias que se dedican al cultivo. 
a) Yuca (Manihot esculenta L.) 
En la comunidad el 78% de las familias se dedican a este cultivo, el área cultivada asciende a 15.1 has, 
distribuidas en 29 de 37 familias, la superficie por familia oscila entre las 0,3 a 1 ha, con un área promedio 
de 0,6 has.  
Los rendimientos del cultivo, es decir la producción por hectárea es de 2000 @/ha, el mismo que oscila 
entre 1500 a 2500 @/has. 
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b) Coca (Erytroxylum coca L.) 
El cultivo de la coca, es el de gran importancia en la comunidad desde el punto de vista del destino de la 
producción, su cultivo data de antes de la llegada de los colonizadores españoles, en la actualidad el 76 % 
de las familias de la comunidad se dedican a este cultivo y es una de las principales fuentes de ingreso 
económico. 
El área cultivada en la comunidad, asciende  aproximadamente a 18 has, distribuidas en 28 de las 37 
familias, la superficie por familia oscila entre las 0,3 a 2 has, con un área promedio de 0,6 has. Esta 
superficie en la mayoría de los casos depende de las características y áreas adecuadas para el cultivo.  
c) Plátano (Musa paradisiaca L.) 
En la comunidad el 68 % de las familias se dedican a este cultivo, el área cultivada asciende a 10.3 has, 
distribuidas en 25 de las 37 familias, la superficie por familia oscila entre las 0,2 a 0,9 has, con un área 
promedio de 0,4 has.  
Los rendimientos del cultivo, es decir la producción por hectárea es de  1000 rac, el mismo que oscila entre 
60 a120 rac/ha.  
La producción total asciende aproximadamente a 2500 rac, con un promedio general de 100 rac por 
familia.  
d) Maíz (Zea mays.) 
El cultivo del maíz es el cuarto en importancia en la comunidad, su cultivo data de antes de la llegada de 
los colonizadores españoles, en la actualidad el 30% de las familias de la comunidad se dedican a este 
cultivo y su producción es principalmente para autoconsumo. 
El área cultivada con maíz en la comunidad, asciende  a 3.9 has, distribuidas en 11 de las 37 familias, la 
superficie por familia oscila entre las 0,1 a 1 ha, con un área promedio de 0,4 has. Esta superficie en la 
mayoría de los casos depende de las características y áreas adecuadas para el cultivo.  
Los rendimientos del cultivo de maíz, es decir la producción por hectárea en la comunidad es de 51 @/ha, 
este rendimiento esta muy por debajo de la media regional.  
La producción total de maíz en la comunidad asciende aproximadamente a 199 @, con un promedio 
general de 20 @ por familia. 
e) Otros 
En la comunidad también existen otros cultivos, en un área no mayor a los 400 m2, se cultivan especies 
como café (14 %), arroz (3%), caña, sandia, camote, zapallo, frejol y algunos frutales (cítricos). 
9.1.2 Calendario agrícola 
El calendario agrícola en el caso de los cultivos más importantes está marcado exclusivamente por la 
época de lluvias, en los meses de septiembre a diciembre para la siembra, la cosecha se desarrolla a partir 
del mes de marzo hasta junio, aunque en el caso de la coca su cosecha es todo el año. En el caso de 
verduras y ciertas hortalizas, esta se da en la época seca y de sures, tanto para la siembra como para la 
cosecha. 
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9.1.3 Proceso de producción 
a) Apertura o limpieza de chaco 
La apertura de chacos se realiza en los meses de mayo a septiembre, se realiza de la forma tradicional, es 
decir en base  a la roza, tumba y quema.  
Las herramientas que se usan en esta fase, son básicamente el hacha, machete, picota, pala. 
b) Preparación y limpieza del chaco 
Para la siembra se necesita que el campo este limpio de restos vegetales, para dejar el área  sin material 
que pueda perjudicar en la siembra, desarrollo de plantas y manejo del cultivo. 
Para la preparación del terreno se hace de la forma tradicional, es decir no se usa maquinaria agrícola. 
c) Siembra 
La siembra depende de las condiciones climáticas, es decir la humedad  del suelo, por tanto la mayor parte 
de la siembra de cultivos esta sujeta a los meses de agosto a octubre. 
d) Cuidado de cultivos 

i) Carpidas y/o limpieza de cultivos. La limpieza de los cultivos se realiza de forma manual, 
para mantener las especies cultivadas libres de malezas o hiervas que perjudican el normal desarrollo de 
las plantas cultivadas. 

ii) Control de plagas. En la comunidad se usa con muy poca frecuencia agroquímicos, el control 
de plagas en general se realiza de la forma tradicional, usando recetas caceras y en la mayoría de los 
casos el control no es necesario. 

iii) Cosecha. La cosecha depende en gran medida de la época de siembra y su estado de 
consumo del cultivo o fruto, esta actividad se la realiza de forma manual o tradicional. 

iv) Manejo pos-cosecha. La producción destacable, son la yuca y la coca, el resto de cultivos se 
dan en menor escala, pero en general muy poca cantidad se destina a la comercialización, por que la 
producción es para consumo interno.  
9.1.4 Principales plagas de los cultivos 
En el caso de los cultivos, las principales plagas son los pájaros que arrancan las plantitas al nacer y en la 
época de madurez del fruto los loros representan una seria amenaza y por tanto se debe hacer un control. 
En el siguiente cuadro se ilustra esta situación según los cultivos más frecuentes y sus plagas 

Cuadro Nº 9.a: Plagas que atacan a los principales cultivos 
Cultivos Plagas Parte dañada 
Frijoles Jochi, ratón, sepes, venado, ratón y gusano.  Planta y fruto 
Maíz Gusano, tordo, paloma, Loro, mono, iyancho, ratón y ardilla, 

jochi, sari, chancho del monte y hongos 
Hojas y fruto 

Café  Broca, ojo de gallo hongos y plagas Planta y fruto 
Plátano Loro, melero, lacato, gusano y tojo Tallo y fruto 
Piña Tojo, iyanchu, plagas y víbora Fruto 
Yuca Cepes, jochi, sari, venado, ratón, chancho del monte y gusano Planta y fruto 
Cítricos Cepes, hongos, comadreja, iyanchu y uchi Hojas y fruto 
Coca Cepes, gusano, grillo y hongos Hojas  
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Cultivos Plagas Parte dañada 
Caña Melero, gusano y mono Tallo    
Walusa Pancataya, sari y chancho del monte Planta y fruto 
Papaya Tojo, iyanchu, melero, comadreja y hongo  Planta y fruto 
Chima Loro, tojo, ardilla, tucán, plagas, mono y hiyanchu Fruto 
Pepino Gusano Fruto 
Zapallo Gusano y supicura Planta    
Tomate  Cepes y gusano, hongos, raton y plagas Planta y fruto 
Ají Ratón, gusano y cepes Planta y fruto 
Cebolla Cepes Hojas 
Achiote  Ratón y gusano  Fruto 

Fuente Trabajo de campo GTI-CIPLA, 2008 

9.2 Pecuaria 
La cría de animales es una actividad importante, porque genera las proteínas de origen animal para la 
alimentación de las personas, además está relacionado con las actividades agrícolas, con las que se 
complementa. 
9.2.1 Principales animales que se crían en la comunidad  
Entre las principales especies domésticas, en función de la cantidad de familias dedicadas a la pecuaria, 
tenemos  las gallinas, chanchos, vacas, caballos etc. En la siguiente gráfica se ilustra esta situación. 

Gráfico Nº 9.b.: Porcentaje de familias dedicadas a la cría de animales domésticos 

81%

46% 43%

11% 5% 5% 3%

Gallinas Chanchos Vaca Caballos Oveja Patos Mula

Porcentaje de familias dedicadas a la cria de animales domésticos

 
     Fuente: Censo GTI-CIPLA,  2008   

a) Gallinas 
La cría de estas aves tiene una marcada importancia, ya que las familias dedicadas a esta actividad sobre 
pasa el 81%, es decir 30 de las 37 familias, la cantidad de animales por familia oscila entre 1 a 30, con una 
cantidad promedio de 11 gallinas por familia y la cantidad de animales en la comunidad asciende a 339. 
La base para la alimentación de las aves es el maíz y la cría se realiza generalmente a campo abierto; con 
el objetivo de que los animales tengan la posibilidad de complementar su alimentación. 
Las gallinas son aprovechadas en mayor cantidad en relación a los demás animales, tanto para consumo 
interno y también para la comercialización a nivel comunal. 
La cantidad de aves por comunidad está relacionada en gran medida a la producción de maíz y arroz, es 
así que el promedio de aves por familia es mayor en las comunidades donde se tiene mayor rendimiento y 
producción de estos cultivos.  
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b) Chanchos 
La cría de chanchos en la comunidad está muy relacionada a la producción de maíz y plátano, ya que 
estos productos representan su alimento básico. 
El promedio las familias en la comunidad que se dedican a la cría de chanchos es de 46%,  es decir 17 de 
las 37 familias, con un promedio de 3 animales, observándose que las familias tienen entre 1 a 9; en la 
comunidad se cuenta con una población de 57 chanchos. 
c) Vacas 
Desde el punto de vista de las familias que se dedican a la crianza de vacas en la comunidad, este rubro 
ocupa el tercer lugar en importancia, alcanzando un promedio de 43%, es decir 16 de 37 familias, con un 
promedio de 10 vacas por familia, destacándose dos familias que cuentan con 38 y 36 cabezas cada una, 
también se debe mencionar que la comunidad cuenta con 105 cabezas. 
La crianza de los animales se da en las cercanías de sus casas o viviendas, donde también están sus 
cultivos, por tanto hay el riesgo de causar daños a los cultivos de los vecinos, lo que se convierte en un 
obstáculo para incrementar la cría de este animal. 
d) Otros 
Las familias de la comunidad, también se dedican a la cría de otros animales, aunque en menor 
proporción, tal el caso de caballos, ovejas, patos y mulas. 
9.2.2 Técnicas de cría y manejo de animales 
Las técnicas de cría están basadas en sus propias costumbres, es decir de la forma tradicional 
a) Gallinas 
Para la cría de gallinas, el principal alimento es el maíz y arroz, es por eso que la cantidad de estos 
animales está muy relacionada a la capacidad de producción de estos cultivos.  
La cría se realiza de forma extensiva, es decir una parte de su alimentación es provista y el resto 
complementada en el campo alrededor de sus casas. 
b) Chanchos 
Para la cría de estos animales el principal alimento es el maíz, plátano y restos de otros alimentos, es por 
eso que la cantidad de cerdos por comunidad esta muy relacionada a la capacidad de producción de maíz 
y plátano principalmente. 
Su crianza es bajo el sistema semi-intensivo, es decir se los cría con alimentos cultivados y sobras o restos 
de comidas y los animales complementan su alimentación con frutos y raíces que encuentran en el campo.  
c) Vacas y ovejas 
La cría de ganado vacuno es de forma extensiva, generalmente en las cercanías de sus viviendas, las 
razas son predominantemente criollas. 
9.2.3 Principales plagas en el sector pecuario 
Entre los principales animales, es decir gallinas, chanchos y vacas, se dan ciertos problemas de 
enfermedades o plagas, entre las que se presentan en las gallinas tenemos  el moquillo, viruela, diarrea; en 
los chanchos la uñeta, parásitos intestinales, piojo y pulgas y en las vacas los parásitos como ser 
garrapatas y murciélagos. 
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9.3 Sub-productos y artesanías 
La producción agrícola, pecuaria, recursos del bosque, son la materia prima para la elaboración de una 
serie subproductos. 
9.3.1 Subproductos de origen agrícola 
La producción agrícola es la materia para la elaboración de una serie de sub-productos, que su destino 
básicamente es para consumo interno. 

Cuadro 9.b.: Sub-productos agrícolas 
Materia prima Producto elaborado 
Caña Chancaca, huarapo, miel, trago y melcocha 
Maíz Chicha, sopaipilla, pito, maizcoja, choclo y huminta o tamales 
Yuca Chicha, masaco, relleno, almidón 
Plátano Kisa, chipilo, masaco, pito y relleno 
Maní Chicha y chocolate 
Jamachepeque Almidón y biscochuelo 
Piña Mermelada, jugo y vino 
Amarantu Pito 
Cítricos Vino y jugos 

                      Fuente: Trabajo de campo GTI-CIPLA,  2008   

9.3.2 Subproductos de origen del monte y de animales de cría 
Los recursos forestales o restos de animales de cría, son la base para la elaboración de una serie de 
artesanías o instrumentos para uso diario, con destino interno principalmente. 

Cuadro Nº 9.c.: Sub-productos de recursos del bosque y pecuarios 
Materia prima Producto elaborado 
Tacuara Balaya, puertas, choza, caranchera, zampoña, flauta, penquillo, pito y quena 
Corteza de plátano Estera 
Motacú Escoba, benteadores y huagraquino de leco 
Mitimora Canasta  y construcción 
Cuero Laso 
Algodón Hilo, chumpis, chulos, maricos, sincha, huachirasui y otros tejidos 

       Fuente: Trabajo de campo GTI-CIPLA,  2008   
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Anexo 1. Censo demográfico de la comunidad Trinidad 

Nro. 
flia 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno Nombre Parentesco Día mes año edad sexo Lugar de 

nacimiento 
documento 

de 
identidad 

Idioma Origen 
Étnico 

Sabe 
leer y 

escribir 
Nivel de 

escolaridad 
Continua 
estudiado 

1 Yarari Pradel Victor Jefe de fam 10 5 1972 36 H Aten LM Que-Cas Leco SI 3 NO 
  Mamani Barao Elma Esposa     1973 35 M Puchahui No tiene Que-Cas Leco SI 3 NO 
  Yarari Mamani Gladys Hija 15 1 1992 16 M Yalihura No tiene Que-Cas Leco SI 4 NO 
  Yarari Mamani Fermas Hijo 13 7 1994 14 H Caule No tiene Que-Cas Leco SI 4 SI 
  Yarari Mamani Felmer Hijo 27 6 1996 12 H Caule No tiene Que-Cas Leco SI 4 SI 
  Yarari Mamani Dorina Hija 27 6 1998 10 M Caule No tiene Que-Cas Leco SI 2 SI 
  Yarari Mamani Wilson Hijo 18 9 2002 6 h Caule No tiene Que-Cas Leco SI 1 SI 
  Yarari Mamani Nelcy Hija 4 1 2003 5 M Caule No tiene Que-Cas Leco NO 0 No aplica 
  Yarari Mamani Ronaldo Hijo 11 1 2006 2 H Caule No tiene No Aplica Leco NO 0 No aplica 
  Yarari Mamani Bebe Hija     2008 0 M Trinidad No tiene No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Garabito Luque Javier Jefe de fam     1966 42 H Larecaja CI Que-Cas Leco SI 7 NO 
  Luque Villegas Nayda Esposa     1980 28 M Correo CI Que-Cas Leco SI 5 NO 

1 Chambi Silva Carmen Jefe de fam     1978 30 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Chambi Silva Yhonny Hermano     1980 28 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 12 NO 

1 Cordero Quispe David Jefe de fam 26 6 1965 43 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 NO 
  Surco Chura Nestorina Esposa 26 2 1966 42 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 5 NO 
  Surco Surco Belenda Hija 8 4 1984 24 M Trinidad No tiene Que-Cas Leco SI 6 NO 
  Cuile Surco Elias Hijo 15 6 1990 18 H Trinidad CN Que-Cas Leco SI 7 SI 
  Cordero Surco Noimy hija 24 12 1997 11 H Trinidad CN Que-Cas Leco SI 2 SI 
  Cordero Surco Ediht hija 8 1 2001 7 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 2 SI 
  Cordero Surco David Hijo 22 5 2006 2 H Trinidad CN No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Cordero Mamani Nicomedes Jefe de fam 14 9 1946 62 H Chiara CN Que-Cas Leco NO 0 NO 
  Chuipa Cuile Victria Esposa 1 4 1952 56 M Trinidad CN Que-Cas Leco NO 0 NO 
  Cordero Chuipa Gladys Hija 13 7 1974 34 M Trinidad CN Que-Cas Leco SI 10 NO 
  Cordero Chuipa Hilarion Hijo 2 11 1976 32 H Trinidad CN Que-Cas Leco SI 10 NO 
  Cordero Chuipa Efrain Hijo 27 4 1978 30 H Trinidad CN Que-Cas Leco SI 10 NO 
  Cordero Chuipa Nelcy Hija 20 6 1981 27 M Trinidad CN Que-Cas Leco SI 11 NO 
  Cordero Chuipa Yersson Hija 13 7 1984 24 H Trinidad CN Que-Cas Leco SI 11 NO 
  Cordero Chuipa Adalid Hijo 5 3 1988 20 H Trinidad CN Que-Cas Leco SI 11 NO 
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Nro. 
flia 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno Nombre Parentesco Día mes año edad sexo Lugar de 

nacimiento 
documento 

de 
identidad 

Idioma Origen 
Étnico 

Sabe 
leer y 

escribir 
Nivel de 

escolaridad 
Continua 
estudiado 

  Cordero Chuipa Yeny Sulma Hija 16 4 1990 18 M Trinidad CN Que-Cas Leco SI 11 SI 
1 Chambi Quispe Nelo Jefe de fam 10 5 1981 27 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 12 NO 

  Trujillo Escobar Anacleta Esposa 26 4 1982 26 M Puchahui CI Que-Cas Leco SI 11 NO 
  Chambi Trujillo Franz Edson Hijo 29 10 1999 9 H La Paz  CI Que-Cas Leco SI 3 SI 
  Chambi Trujillo Mijael Neco Hijo 8 3 2006 2 H Apolo CI No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Chambi Cordero Mario Jefe de fam 13 7 1960 48 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 7 NO 
  Zapata Pradel Gloria Esposa 25 1 1979 29 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 9 NO 
  Chambi Zapata Cristhian Hijo 3 10 2000 8 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 2 SI 
  Chambi Zapata Adilson Hijo 24 6 2002 6 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 1 SI 
  Chambi Zapata Maritza Hija 24 1 2004 4 M Trinidad No tiene No Aplica Leco NO 0 No aplica 
  Chambi Zapata Jhefferson hijo 18 7 2005 3 H Trinidad No tiene No Aplica Leco NO 0 No aplica 
  Chambi Zapata Jacqueline hija 11 12 2007 1 M Trinidad No tiene No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Surco Cari Max Jefe de fam 16 11 1942 66 H Aten CI Que-Cas Leco SI 1 NO 
  Chura Soruco Clara Esposa 10 8 1943 65 M Tupili CI Quechua Leco NO 0 NO 
  Surco Chura Hector Hijo 8 4 1972 36 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 5 NO 

1 Surco Chura Mario Jefe de fam 15 6 1964 44 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 6 NO 
  Surco Patzi Marisol hija 22 8 1995 13 M La Paz  CI Que-Cas Leco SI 6 SI 
  Surco Patzi Rosa Hija 23 5 1997 11 M La Paz  CI Que-Cas Leco SI 6 SI 
  Surco Patzi Rodrigo Hijo 12 2 1999 9 H La Paz  CI Que-Cas Leco SI 3 SI 
  Surco Patzi Nayeli Hija 29 11 2000 8 M La Paz  CI Que-Cas Leco SI 2 SI 

1 Quispe Chambi Leandro Jefe de fam 27 2 1966 42 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 NO 
  Peña Laura Rita Cristina Esposa 23 4 1978 30 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 NO 
  Quispe Peña Miguel Angel Hijo 7 8 1993 15 H La Paz  CN Que-Cas Leco SI 6 SI 
  Quispe Peña Rilda Hija 10 9 1995 13 M Trinidad No tiene Que-Cas Leco SI 5 SI 
  Quispe Peña Etefani Hija 5 4 1999 9 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 5 SI 
  Quispe Peña Maria Hija 11 12 2000 8 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 SI 
  Quispe Peña Dayana Hija 3 1 2001 7 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 2 SI 
  Quispe Peña Andre Hijo 8 4 2003 5 H Trinidad CN Que-Cas Leco NO 0 No aplica 
  Quispe Peña Camila Hija 9 8 2006 2 M Trinidad No tiene No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Garabito Montaño Lander Jefe de fam 3 10 1972 36 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 4 NO 
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Nro. 
flia 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno Nombre Parentesco Día mes año edad sexo Lugar de 

nacimiento 
documento 

de 
identidad 

Idioma Origen 
Étnico 

Sabe 
leer y 

escribir 
Nivel de 

escolaridad 
Continua 
estudiado 

  Burgos Mamani Norma Esposa 4 9 1962 46 M Puchahui CI Que-Cas Leco SI 3 NO 
  Tito Burgos Monica Hija 21 9 1981 27 M La Paz  CI Que-Cas Leco SI 5 NO 
  Tito Burgos Fabiola Hija 6 10 1991 17 M La Paz  CI Que-Cas Leco SI 3 SI 
  Garabito Burgos Dalmira Hija 6 8 2000 8 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 1 SI 
  Garabito Burgos Guisela Hija 28 6 2002 6 M Trinidad CN No Aplica Leco 0 NO NO 
  Altamirano Tito Axel Nieta 10 10 2002 6 H La Paz  CN No Aplica Leco 0 NO NO 

1 Zapata Siripi Rene Jefe de fam     1958 50 H Trinidad CN Castellano Leco 0 NO NO 
  Laura Bascope Irine Esposa     1962 46 M Puchahui CN Que-Cas Leco 0 NO NO 

1 Chambi Silva Aldo Jefe de fam 20 8 1975 33 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 10 NO 
  Trujillo Escobar Noemy Esposa 24 2 1976 32 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 5 NO 
  CHambi Trujiullo Yhilmar Hijo 3 12 1995 13 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 7 SI 
  Chambi Trujillo Nilsa Hijo 19 3 1998 10 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 5 SI 
  Chambi Trujillo Gisel Hijo 2 4 2000 8 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 SI 
  Chambi Trujillo Dadi Hijo 10 8 2006 2 H Trinidad No tiene No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Laura Mamani Edgar Jefe de fam 7 3 1964 44 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 9 NO 
  Flores Mamani Rosa Esposa 10 10 1963 45 M Yalihuara CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Flores Mamani Madelayne Hija 1 7 1987 21 M Yalihuara CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Flores Mamani Dario Hijo 17 1 1990 18 H Yalihuara CI Que-Cas Leco SI 8 SI 
  Laura Flores Caty Hija 4 11 1993 15 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 8 SI 
  Laura Flores Wendy Hija 22 11 1998 10 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 4 SI 

1 Surco Cari Enriqueta Jefe de fam 15 7 1943 65 M Trinidad CI Castellano Leco 0 No NO 
  Chuipa Calle Simeon Esposo 7 11 1938 70 H Mulihuara CI Castellano Leco 0 No NO 

1 Luque Cordero Concepion Jefe de fam 8 12 1958 50 M Aten CI Que-Cas Leco SI 9 NO 
  Luque   Guido Hijo 8 9 1986 22 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 9 NO 
  Garabito Luque Cieli Hijo 14 1 1997 11 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 5 SI 
  Luque Cordero Masedonio Hermano 12 9 1949 59 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 SI 

1 Sito Mayana Justino Jefe de fam 12 9 1948 60 H Aten CI Castellano Leco 0 NO NO 
  Pradel Apaza Concepcion Esposa 8 12 1935 73 M Aten RUN Castellano Leco 0 NO NO 
  Pradel Apaza Marcelino Hermano     1938 70 H Aten CI Castellano Leco 0 NO NO 
  Yarrari d.Fernandez Mery Esposa 26 5 1962 46 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 4 NO 
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Nro. 
flia 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
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Sabe 
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Nivel de 

escolaridad 
Continua 
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1 Fernandez Corrales Emillio Jefe de fam 9 7 1953 55 H Pata CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Fernandez Yarari Yhonny Hijo     1993 15 H Apolo CI Que-Cas Leco SI 11 SI 
  Fernandez Yarari Kendra Hija 19 8 2005 3 M Apolo CI No Aplica Leco NO 0 No aplica 
  Fernandez Yarari Vianca Hija     1988 20 M Apolo CI Que-Cas Leco SI 12 NO 

1 Mamani Barao Teresa Jefe de fam     1948 60 M Puchahui No tiene Quechua Leco SI 2 NO 
  Mamani   Rogelio Hijo     1978 30 H Muiri No tiene Quechua Leco SI 4 NO 
  Balcarse Mamani Beder Hijo     1988 20 H Muiri CN Que-Cas Leco SI 8 NO 

1 Peña Mayana Luis Jefe de fam 10 10 1957 51 H Mulihuara CN Que-Cas Leco SI 5 NO 
  Peña Laura Magdalena Hija 24 2 1984 24 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 12 SI 
  Peña Laura Ximena Hija 25 8 1989 19 M La Paz  CI Que-Cas Leco SI 12 NO 

1 Garcia Abelino Raul Jefe de fam 3 9 1977 31 H Copacaba CN Que-Cas Leco SI 7 NO 
  Peña Mayana Alcira Esposa 8   1970 38 M Mulihuara CN Que-Cas Leco SI 3 NO 
  Garcia Peña Lucy Hija 17 1 1991 17 M Copacaba CI Que-Cas Leco SI 11 SI 
  Garcia Peña Lizet HIja 24 2 1993 15 M Copacaba CI Que-Cas Leco SI 7 SI 
  Garcia Peña Jhonatan Hijo 24 6 1996 12 H Copacaba CN Que-Cas Leco SI 4 SI 
  Garcia Peña Rocio Hija 2 6 1998 10 M Mulihuara CN Que-Cas Leco SI 3 SI 
  Garcia Peña Jose Hijo 6 8 2000 8 H Mulihuara CN Que-Cas Leco SI 2 SI 
  Garcia Peña Tania Hija 2 6 2006 2 M Trinidad CN No Aplica Leco NO 0 No aplica 
  Garcia Peña Yesica Hija 15 9 2008 0 M Trinidad CN No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Apana Porozo Miguel Jefe de fam 4 7 1989 19 H Saucira CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
1 Chuipa Quiso Marcelino Jefe de fam 5 6 1973 35 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 8 NO 

  Apana Porozo Sulma Esposa 3 2 1975 33 M Saucira CI Que-Cas Leco SI 5 NO 
  Chuipa Apana Cinthia Hija 23 5 1995 13 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 9 SI 
  Chuipa Apana Nilde Hija 26 12 1997 11 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 5 SI 
  Chuipa Apana Jimer Hijo 5 12 2000 8 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 2 SI 
  Chuipa Apana Ruly Hijo 27 8 2003 5 H Trinidad CI Que-Cas Leco NO 0 No aplica 
  Chuipa Apana Dayer Hijo     2008 0 H Trinidad No tiene No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Mayana Porozo Luis Jefe de fam 19 8 1983 25 H Muiri CN Que-Cas Leco SI 4 NO 
  Porozo Mayana Elba Esposa 1   1947 61 M Muiri CN Que-Cas Leco SI 1 NO 

1 Porozo Cari Severino Jefe de fam 5 11 1965 43 H Curisa CI Que-Cas Leco 0 No NO 
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  Surco Cari Andrea Esposa 9 11 1965 43 M Trinidad CI Que-Cas Leco 0 NO NO 
  Porozo Surco Benito Hijo     1988 20 H Trinidad CN Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Porozo Surco Mariano Hijo     1992 16 H Trinidad CN Que-Cas Leco SI 9 SI 
  Porozo Surco Cristian Hijo 22 8 2000 8 H Trinidad CN Que-Cas Leco SI 2 SI 

1 Cordero Saravia Norberto Jefe de fam     1928 80 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 NO 
  Quispe Lauara Albertina Esposa 27 3 1928 80 M Trinidad RUN Quechua Leco 0 NO NO 

1 Duran Guerra Mario Jefe de fam     1952 56 H Apolo4 CI Que-Cas Leco SI 6 NO 
1 Chambi Laura Jorge Jefe de fam 30 5 1932 76 H Trinidad RUN Que-Cas Leco 0 NO NO 

  Silva Suarez Dora Esposa 20 2 1942 66 M Trinidad CI Quechua Leco 0 NO NO 
  Chambi Silva Elbia Hija     1989 19 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 7 NO 
  Zambrana Chambi Ronal Nieto     2004 4 H Trinidad CN No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Luque Avirari Efrain Jefe de fam 14 10 1978 30 H Irimo CI Que-Cas Leco SI 9 NO 
  Porozo Mayana Celestina Esposa 5 2 1984 24 M Saucira CI Que-Cas Leco SI 6 NO 
  Luque Porozo Yesenia Hija 10 5 2000 8 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 2 SI 
  Luque Porozo Britney hija 3 7 2002 6 M Trinidad CN Que-Cas Leco SI 1 SI 
  Luque Porozo Adriana hija 28 8 2004 4 M Trinidad CN No Aplica Leco NO 0 No aplica 
  Luque Porozo Aldair Hijo 27 9 2006 2 H Trinidad CN No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Zapata Chuipa Epifanio Jefe de fam 28 4 1957 51 H Inca CI Que-Cas Leco SI 5 NO 
  Enriquez Pradel Delfina Esposa 25 12 1958 50 M Muiri RUN Quechua Leco SI 3 NO 
  Zapata Enriquez Eddy Hijo 19 2 1989 19 H Inca CI Que-Cas Leco SI 11 NO 
  Zapata Enriquez Noel Hijo 28 5 1993 15 H Trinidad CN Que-Cas Leco SI 8 SI 
  Zapata Enriquez Yhandira Hija 24 4 1995 13 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 6 SI 
  Zapata Enriquez Marco HIjo 14 3 1998 10 H Trinidad No tiene Que-Cas Leco SI 4 SI 
  Zapata Enriquez Elmer Hijo 16 8 2004 4 H Trinidad CN No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Yarari Quispe Benedicta Jefe de fam     1949 59 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 NO 
  Conde Yarari Ricardo Hijo     1971 37 H Apolo CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Conde Yarari Gotardo Hijo     1972 36 H Apolo CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Conde Yarari Angel Hijo     1974 34 H Apolo CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Conde Yarari Yhovana Hija     1976 32 M Apolo CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Conde Yarari Pamela Hija     1980 28 M Apolo CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
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  Conde Yarari Jesus Hija     1982 26 M La Paz  CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
1 Garabito   L.Eduardo Jefe de fam 10 10 1967 41 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 NO 

  Porozo D.Garabito Elga Esposa 23 4 1980 28 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 5 NO 
  Garabito Porozo Wendy Hija 18 5 1997 11 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 6 SI 
  Garabito Porozo Dagir Hijo 6 6 1999 9 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 SI 
  Garabito Porozo Luis Hijo 25 11 2005 3 H Trinidad CI No Aplica Leco NO 0 No aplica 

1 Yarari Cota Leonel Jefe de fam 10 12 1974 34 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 NO 
1 Chambi Cordero Victor Jefe de fam     1956 52 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 5 NO 

  Quispe   Cristina Esposa     1960 48 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 4 NO 
  Chambi Quispe Nano Hijo     1978 30 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Chambi Quispe Miriam Hija     1982 26 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Chambi Quispe Niger Hijo     1984 24 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Chambi Quispe  Victor Hugo  Hijo     1987 21 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Chambi Quispe Juan Carlos Hijo     1989 19 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 11 SI 
  Chambi Quispe Limbert Hijo     1992 16 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 10 SI 

1 Yarari Quispe Felix Jefe de fam 30 12 1957 51 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 6 NO 
  Silva Lipa Martina Esposa 6 11 1965 43 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 3 NO 
  Yarari Silva Jesus Hijo 30 12 1987 21 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Yarari Silva Landy Hija 9 9 1988 20 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 10 SI 
  Yarari Silva Veronica Hija 14 4 1989 19 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 9 SI 
  Yarari Silva Raxana hija 26 3 1991 17 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 7 SI 
  Yarari Silva Ronaldo Hijo 26 7 1998 10 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 5 SI 
  Yarari Silva Mayra Hija 1 10 2001 7 M Trinidad CI Que-Cas Leco SI 1 SI 
  Yarari Silva Brayan Hijo 25 3 2007 1 H Trinidad CN No Aplica Leco NO 0 No aplica 
  Yarari Silva Remmy hijo 24 11 1984 24 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 12 NO 

1 Yarari Silva Dino Jefe de fam 20 2 1981 27 H Trinidad CI Que-Cas Leco SI 12 NO 
  Cruz Villca Eva Esposa 3 8 1981 27 M Laja cusa CI Que-Cas Leco SI 12 SI 

1 Pradel   Marcelino Jefe de fam     1956 52 H Trinidad CI Quechua Leco SI 4 NO 
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Anexo 2. Aprovechamiento de recursos forestales no maderables 
Nombre 
común Familia Nombre 

científico 
Tipo de 
usos 

Partes  
usadas 

Participa-
ción Meses de aprovechamiento 

H M Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Mapaj Bombacaceae Ceiba pentandra Leña Tallo x x x x   x x x x x x x x x 
Janka janka Leguminocae (Cae) Acacia sp. Leña Tallo x x x x x x             x x 
Pacay Leguminosae(Mim) Inga edulis Leña Tallo x x x x x x x x x x x x x x 

Ambaibo Moraceae 
Cecropia 
concolor Leña Tallo x x           x x x         

Guayaba Myrtaceae Myrciaria 
cauliflora Leña Tallo x x x x x x             x x 

Libato No ident. 48 No ident. 48 Leña Tallo x x     x x               x 
Yuri No ident. 87 No ident. 87 Leña Tallo x x     x x               x 
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Anexo 3. Cacería de animales silvestres 
  
Orden   

Nombre común 
  
Familia 

  
Nombre científico 

  
Usos 

  
Partes 
usadas 

Participa-
ción Meses de aprovechamiento 

H M Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Aves Charata Columbidae Columba sp Alimento Carne y 
pluma x   x x x x x x x x x x x x 

Aves Coloma No ident. 2 No ident. 2 Alimento Carne                             
Aves Cuyes silvestre No ident. 4 No ident. 4 Alimento carne x x           x x x x x x   

Aves Loro  Psittacidae Amazona sp. Artesanía Carne y 
cuero x       x x x               

Aves Loro  Psittacidae Amazona sp. Alimento Carne y 
cuero x       x x x               

Aves Paloma No ident. 5 No ident. 5 Alimento carne x                     x x   
Aves Pato del monte Anatidae Cairina sp. Alimento carne x   x x     x x             
Aves Pava Cracidae Pipile pipile Alimento carne x   x x x x x x x x x x x x 

Aves Perdiz Tinamidae Tinamus tao Alimento carne x                   x x x   

Mamíferos Ardilla Sciuridae Sciurus spadiceus Artesanía cuero x x     x x                 

Mamíferos Chancho tropero Tayassuidae Tayassu pecari 
albirostris Alimento carne x x x x x x x x x x x x x x 

Mamíferos Comadreja Didelphidae Philander 
opossum Sin uso …….. x           x x             

Mamíferos Jochi Dasyproctidae Dasyprocta sp. Alimento carne x x x x x x x x x x x x x x 
Mamíferos Mono Cebidae Cebus sp.1 Alimento carne x   x x                     
Mamíferos Sari No ident. 13 No ident. 13 Alimento carne x   x x x x x x x x x x x x 

Mamíferos Tatú Dasyproctidae Dasypus 
novemcintus Alimento Carne y la 

cola x x                 x x x x 

Mamíferos Tejón Procyonidae Nasua nasua Alimento carne x   x x                     

Mamíferos Venado  Cervidae Blastocerus 
dichotomus Alimento carne x   x x x x x   x  x x x x x x 
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