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CAPÍTULO 2.  DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 

2.1 Diagnóstico Social 

 

Desde el punto de vista de la teoría sobre ordenamiento territorial que enfoca este diagnóstico, la población que habita el 

territorio de la cuenca del río Pauto, es el “elemento activo” de la estrategia de desarrollo económico, social y ambiental 

del POMCA. Por tanto, en esta perspectiva la población recibe una doble consideración: como recurso territorial y como 

sujeto territorial. 

 

2.1.1 La Población como Recurso Territorial 

 

Evalúa la capacidad productiva de los habitantes de la cuenca desde los siguientes aspectos: 

 

2.1.1.1 Efectivos Demográficos 

 

Haciendo un análisis comparativo entre los censos de población de los años 1.993 y 2005, se puede observar en la 

siguiente tabla, que en la parte alta de la cuenca la población ha disminuido en un 35.6% en el municipio de Socotá y en 

un 25.54% en el municipio de Chita, siendo la zona rural de ambos municipios la protagonista de dicha expulsión. 

 

TABLA 2.1. Análisis comparativo de población, parte alta cuenca              

CENSO 1993 CENSO 2005 

MUNICIPIO CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO  TOTAL 

Socotá 1.074 14.131 15.205 1.095 8.717 9.812 

Chita 1.782 12.192 13.974 1.886 8.519 10.405 

 

Este comportamiento poblacional caracteriza al departamento de Boyacá en el orden nacional, según las estadísticas de 

“migración inter- departamental de toda la vida” del Dane, con un índice de  atracción poblacional de 0.70%, designado 

como “muy bajo”, considerándolo como el segundo departamento “expulsor de población” en el país e identificando, 

también, que su población expulsada se dirige en un 51.2%  hacia Bogotá, en un 18.2% hacia Cundinamarca y en un 

6.9% hacia Casanare. 
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Desde el punto de vista de su recurso territorial poblacional, vale decir que los dos municipios   de la parte alta de la 

cuenca están siendo disminuidos en su fuerza de trabajo, tanto para explotar los recursos disponibles como para 

producir bienes y servicios. 

 

En la parte media de la cuenca, en lo que respecta al municipio de Támara, como lo muestra la siguiente tabla, 

 

TABLA 2.2 Análisis comparativo de población, parte media cuenca 

CENSO 1.993 CENSO 2.005 

MUNICIPIO CABECERA RESTO  TOTAL CABECERA  RESTO  TOTAL 

Támara 1.110 5.286 6.396 1.932 4.721 6.653 

Nunchía 710 6.184 6.984 1.774 6.135 7.909 

 

Se registra un ligero crecimiento del 4.01%, en su cabecera, mientras que en la zona rural se da una expulsión del 

10.68%. Para el municipio de Nunchía la movilidad poblacional también está registrada en la zona urbana, con un 

aumento del 14.72%, e igualmente, ocurre un mínimo movimiento de emigración  de un 0.07% en el área rural. 

 

Para la parte baja de la cuenca, este análisis muestra un aumento generalizado en los tres municipios que la conforman. 

 

TABLA 2.3 Análisis comparativo de población, parte baja cuenca 

CENSO 1.993 CENSO 2.005 

MUNICIPIO CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL 

Pore 2.287 4.203 6.490 812* 1.642* 7.490* 

San Luís de 

Palenque 

1.125 4.441 5.566 1.775 5.207 6.982 

Trinidad  2.631 2.692 5.323 6.003 5.080 11.083 

 

*el dato estadístico es inconsistente entre el total municipal, que detecta crecimiento, mientras que en los subtotales de 

cabecera y veredas se registra disminución. El Dane aclara que el total municipal de 7.490 está definido, “después de 

compensado por omisiones”. Para efectos de éste estudio, se asume el dato general municipal de crecimiento. 

 

Así, el municipio de Pore ha crecido poblacionalmente en un 15.4%, mientras que San Luís de Palenque lo ha hecho en 

un 25.44%, repartidos casi equitativamente entre su área urbana y rural. El fenómeno poblacional por recepción, lo ha 
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tenido el municipio de Trinidad que ha crecido en un 108.2% total, de los cuales el 54.16% ha correspondido a su área 

urbana  y el 45.83% a su zona rural. 

 

Este crecimiento en la parte baja de la cuenca, puede ser explicado en términos del tipo de actividades de producción 

que se vienen desarrollando en cada uno de éstos municipios; así, por ejemplo, en el municipio de Pore, éste podría 

derivarse de actividades potenciales del territorio, ya que el municipio está siendo considerado por sus habitantes como 

“un lugar estratégico”, puesto que se ha convertido en el paso obligado entre los lugares más alejados del departamento 

y sus centros más poblados. Tal potencialidad pudiera canalizarse como una opción para establecerse en un renglón 

terciario de la economía, como oferente de servicios. 

 

En los casos de San Luís de Palenque y Trinidad, las actividades de producción que pueden estar motivando sus 

crecimientos poblacionales se derivarían de actividades actuales de carácter exógeno, es decir, provenientes de 

iniciativas externas tales como la presencia de compañías petroleras, que han disparado la actividad de construcción en 

obras públicas y han generado una economía de escala que se refleja en la activación de la construcción de vivienda, en 

la prestación de servicios(área hotelera), y especialmente en el comercio. Todo ello principalmente en el municipio de 

trinidad, que se ha convertido en el polo de desarrollo de la parte baja de la cuenca y,  por ende, en un municipio 

receptor de población, la cual está conformada en su mayoría por migrantes de Boyacá, especialmente del municipio de 

Sogamoso, quienes se han caracterizado por aportar el capital para la inversión en el área del comercio. 

 

Por otra parte, hay que mencionar que la actividad productiva en estos municipios, se ha visto favorecida  por el cambio 

de las condiciones históricas referidas tanto a la presencia guerrillera como de grupos paramilitares, que en los últimos 

tres o cuatro años, han sido expulsados de la zona.  

 

La oferta laboral en el territorio de la cuenca ha incidido directamente en sus efectivos poblacionales. Sin lugar a dudas, 

la ausencia de ella en los corregimientos de Chita (Minas, Monserrate y Chipa Viejo) y en los de Socotá (La Reforma, El 

Oso y Chipa Viejo), ha sido una de las variables con alto grado de protagonismo en el despoblamiento de estos 

municipios. De igual manera, la oferta laboral ha sido el causal de la recepción de inmigrantes a los municipios de 

Trinidad y San Luís de Palenque, ya que la escasa oferta laboral institucional  no ofrece ninguna perspectiva, como lo 

muestra el número de empleos ofrecidos allí, en la siguiente tabla. 
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TABLA 2.4 Oferta laboral institucional (número de empleos) 

MUNICIPIO ALCALDÍA MAESTROS SALUD SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Pore 70 95 50 7 

San Luís de 

Palenque 

80 120 10 5 

Trinidad 90 150 10 10 

   

2.1.1.2  La Estructura por Edad 

 

Aún cuando no se tienen datos desagregados por municipio y veredas sobre la composición de grupos etáreos de la 

población, a nivel departamental se puede observar, según el DANE y de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

TABLA 2.5 Estructura por edad 

MUNICIPIO 0-14  AÑOS 15-64  AÑOS 65  Y MAS AÑOS 

Boyacá 30.6% - 33.6% 59.9% - 63.6% 6.9% 

Casanare 33.7% - 37.3% 58.1% - 59.8% 4.5% 

 

Que la mayor cantidad de población se encuentra entre el rango de 15 a 64 años, rango que además corresponde al 

tiempo de vida productiva de un individuo. Es decir que tanto Boyacá como Casanare tienen una población que, al 

presente, está en todo su potencial para generar producción y desarrollo. 

 

2.1.1.3 La Capacidad Técnica de la Población 

 

La aptitud para desarrollar actividades productivas que propendan por el desarrollo del territorio de la cuenca puede ser 

medida a través de la siguiente tabla, que en porcentajes, expresa los niveles de escolaridad para toda la población de la 

cuenca. 
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TABLA 2.6 Nivel educativo en porcentaje. 

MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA PROFESIONAL POSGRADO 

 

S. E.* 

Chita 56% 16.2% 1.1% 0.4% 18.3% 

Socotá 64.2 12.6 0.6 0.2 17.3 

Nunchía 57.3 16.3 1.0 0.2 19.5 

Pore 55.6 18.8 1.5 0.4 17.9 

Támara 56.2 17.5 1.3 0.7 16.0 

San Luís de 

Palenque 

61.3 16.7 1.0 0.4 15.9 

Trinidad 53.9 22.4 1.6 0.5 14.2 

Fuente: Dane 2005 

* Sin Educación 

 

De manera generalizada para los municipios, el mayor grado de escolaridad ocurre en la básica primaria y el menor, en 

el área de especializaciones. Esto quiere decir que el territorio no cuenta con una población preparada técnicamente 

para innovar, desarrollar ni promover actividades productivas distintas a las labores agropecuarias aprehendidas por 

transmisión informal, de parte de sus mayores. En consecuencia, la población migrante hacia el polo de desarrollo, en la 

parte baja de la cuenca, es enganchada laboralmente como jornalera, dependiente de almacén o empleado/a de 

servicios domésticos, con carácter temporal; algunos más engrosan las filas del comercio informal, especialmente  en el 

renglón alimentario. 

 

Por otra parte, la demanda de trabajo especializado en la zona, está cubierta en su gran mayoría, por profesionales de 

diferentes áreas, venidos de distintas regiones del país. 

 

2.1.1.4 La Estructura Social 

 

A todo lo largo de la cuenca del río Pauto se generaliza una mínima capacidad organizativa de las comunidades. Si 

bien en la parte baja de la cuenca se encuentran dos cooperativas rurales agrícolas y dos más en la zona urbana, en el 

área del transporte (Trinidad), en la parte media de la cuenca sólo aparece la cooperativa de caficultores (Támara) y en 
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la zona alta (los corregimientos), no existe ningún tipo de organización social que promueva fines o intereses 

productivos, religiosos, políticos o culturales. 

 

Tampoco existe ninguna forma organizativa de carácter político, legitimada a través de un partido; simplemente estas 

afinidades son manejadas a través del liderazgo de familias ya conocidas, que tanto en la zona media como en la baja 

han conformado dos grupos con amigos y seguidores, adheridos por recibir contratos, beneficios y apoyos. Grupos que 

se plantean uno al otro como antagonistas y rivales, que operan con carácter sectario y que a decir de los “testigos 

privilegiados” de este proyecto, “hacen más daño que bien” a las relaciones entre los individuos de la comunidad. Por 

otra parte, han sido grupos que históricamente han mantenido una relación de clientelismo con el grueso de sus 

comunidades y han generado en ellas un imaginario de negocio, al intercambiar votos por un mercado, unas tejas o 

cualquier otro beneficio material concreto y de menor cuantía.  

 

Pudiera decirse que a lo largo de toda la cuenca no existe un tejido social que garantice una comunidad de intereses, 

que pudiera servir como capital de trabajo para una transformación en el manejo social del medio ambiente. Las 

relaciones sociales entre las personas, tanto en la parte media como en la parte baja de la cuenca, si bien presentan 

rasgos de solidaridad, estos no alcanzan para construir las bases de un trabajo en grupo, “la gente no se une”, los 

intereses de grupo no existen. 

 

Por el contrario, la población de la parte alta de la cuenca, en Minas, tiene disposición a la organización social y mejores 

relaciones interpersonales con sus vecinos; sin embargo, carecen del conocimiento y el apoyo para generar formas 

organizativas específicas, aunque a través de “convites” han logrado solucionar algunas dificultades mínimas. 

 

En cuanto a los corregimientos de Socotá, si bien hay cierta tendencia hacia la dispersión, la presencia y gestión de los 

funcionarios del PNNP, investidos con la autoridad de su larga labor en la zona, logran un nivel de convocatoria  y 

cohesión considerables. 

 

Si bien la cohesión social es tan baja en todo el territorio de la cuenca, se encuentran en la parte baja, algunos rasgos de 

identidad espacial, que aunque están muy adheridos a la forma de ser, bien pudieran capitalizarse con un interés 

transformador para el comportamiento con el medio ambiente de la cuenca. Estos rasgos de pertenencia e identidad 

colectiva se refieren a la noción de “Ser Llanero”, que relaciona elementos de fuerza, destreza y decisión asociados a 

sus prácticas ganaderas y de caballería, estrechamente emparentadas con el paisaje, la música y el horizonte sin límite 

de la llanura. 
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Infortunadamente entre los pobladores de la parte alta  de la cuenca se ha creado un imaginario negativo, construido 

sobre el criterio que  su extracción campesina y la lejanía de los centros poblados por donde circula el desarrollo que a 

ellos les falta, los descalifica para cualquier gestión, por ser “los de ruana”, a quienes nadie escucha por pertenecer a 

una región olvidada, pobre y con poca población. 

 

Para planear el ordenamiento territorial de la cuenca del río Pauto, es pertinente conocer también, la forma como sus 

pobladores han enfrentado los problemas y asumido las oportunidades a lo largo del tiempo. Al respecto, hay que 

definir tres posibles factores que han confluido para construir la actitud  de estas comunidades: las políticas 

asistencialistas del departamento de Casanare, el clientelismo político y la tradición ancestral. 

 

Respecto al primero, los habitantes convocados a los talleres y entrevistas en la parte baja de la cuenca, en un acto de 

autocrítica, han considerado el hecho de que Casanare sea el departamento con mayor presupuesto en el país, debido a 

las regalías petroleras, como la causa del surgimiento de la llamada “cultura del petróleo”: con las regalías el 

departamento ha implementado en los últimos diez años un régimen de políticas asistencialistas, a través del cual  ha 

entregado zapatos, uniformes, implementos educativos, unidades sanitarias, subsidios para vivienda y construcción de 

pozos profundos; ha dado apoyo e insumos a los damnificados por inundaciones y los ha sostenido hasta por tres meses 

para que se restablezcan de sus pérdidas.  

 

Con ello, se ha generado en la gente una actitud de inercia, de no acción frente a las dificultades. No hay ningún arrojo 

frente al futuro, la gente no es emprendedora, no actúa para cambiar su realidad, “siempre están esperando que alguien 

venga a resolver sus problemas”; los proyectos productivos llegan a la comunidad con toda su infraestructura, sus 

bondades y la capacitación pertinente para implementarlos, pero, en cuanto los líderes que los avalan se retiran, los 

proyectos fenecen porque sus beneficiarios nunca se los apropiaron ni los aceptaron como una forma eficaz de resolver 

su necesidad real. 

 

Una consecuencia inmediata de esta relación gobernación-comunidades, se ve reflejada en la actitud de la población 

para asumir la prestación de servicios públicos como el acueducto y el alcantarillado, respondiendo con la negación de 

asumir los costos de  instalación de las acometidas domiciliarias y el pago de tarifas establecidos por las empresas, lo 

que esta impidiendo que un volumen considerable de los vertimientos y la contaminación del medio ambiente de la 

cuenca se mitiguen. 

 

Con el clientelismo político se ha creado un resentimiento social, generalizado en toda la cuenca, porque este esquema 

no es equitativo, pues favorece en primera instancia a los amigos de la administración de turno quienes, 
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coincidencialmente, poseen más dinero pero menos necesidades, mientras que el campesino pobre y necesitado no 

logra, por ejemplo, el acceso a un tractor o a cualquier otro tipo de ayuda de mayor cuantía.  

 

Respecto a la tradición ancestral, pareciera que en la parte baja de la cuenca perviviera la visión indígena antigua de 

conformidad y satisfacción con resolver las necesidades básicas de comer y dormir día a día, sin la pretensión de 

acumulación, sobre la que descansa hoy el sistema económico de progreso en el que el país y el mundo están inmersos. 

En síntesis, la población de la parte baja de la cuenca está dispuesta a abandonar cualquier proyecto que le demande 

dedicación, disciplina y aceptación de nuevos criterios. 

 

En la parte media de la cuenca (Támara), donde el clientelismo también ha dejado su estela de inconformidad e 

indiferencia comunitaria, la población es “la típica boyacense”, que en gran parte tiene como cosmovisión el mundo de la 

cabecera municipal y el mundo de la vereda como único mundo existente, refugiándose así en su fuero familiar y 

desconectada de cualquier proyecto comunitario desarrollista. Las personas más visionarias, piensan resolver sus 

problemáticas logrando un empleo con la administración municipal, pero no vislumbran la existencia de una problemática 

social que pudiera resolverse de manera grupal. No obstante su individualismo, el Tamareño es un pueblo muy 

trabajador. 

 

En la parte alta de la cuenca, la población abandonada de todo apoyo y al margen de fuertes influencias, es sin 

embargo, una población emprendedora. Con gran fuerza para transformar sus circunstancias y ávida del apoyo y el 

conocimiento precisos para transformar su realidad y para proteger el medio ambiente en el que habita. 

 

Hay un último rasgo del ethos social de los pobladores de la cuenca del Pauto que es preciso enfrentar, y que hace 

referencia a las preferencias sociales de la población. En primer lugar, considera el pensamiento mágico que permea 

todas las actividades de la vida de estos pueblos, y que para efectos de este estudio se refleja en aspectos como la 

salud: para los médicos de la zona media y baja de la cuenca “el llanero es una persona terca”, que si bien acude al 

servicio de salud, tiende a aplicar sus prácticas tradicionales como el remedio casero de hierbas, el sobandero para 

traumatismos óseos y fracturas, la pulsera para el mal de ojo, la partera para recibir a los niños (presentando algunos 

casos de muerte perinatal en los infantes) y los rezos para sanar. Este pensamiento mágico se expresa también, 

fuertemente, en la imagen que se tiene del río Pauto y en su tratamiento. 

 

A todo lo largo de la cuenca el Pauto es un río peligroso, que da miedo. Mientras en la parte alta es un impedimento para 

la movilidad en el invierno, en la parte baja es “un dolor de cabeza para los políticos” y “un enemigo” para la población. 
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Entonces, se recurre a rezarlo; los rezos se hacen de manera individual, esperando que las inundaciones no perjudiquen 

las tierras de quien aplica el ritual, sin importar los efectos que el desborde de las aguas pudiera traer para los vecinos.  

Por ello se dice que “la gente mala enloquece el río”, especialmente en Miralindo, donde la socavación del río está 

creando fuertes cambios en el territorio, se asegura que esto ocurre porque “el río está rezado y ese río está loco”. 

 

Aún cuando una mente racionalista pudiera ver en esto un aspecto folclórico de la población, es preciso aclarar que en el 

imaginario del llanero la magia actúa, es efectiva y es utilizada tanto para hacer daño, como para dañar. 

 

También puede situarse entre las preferencias sociales, un comportamiento generalizado en toda la cuenca, es la 

predilección por el chisme. El chisme es elevado a la connotación de fuerte sanción social, con la cual se obliga a los 

individuos a cambiar sus actitudes y se les acarrea graves consecuencias para sus vidas particulares. En el ámbito 

político el chisme se ha convertido en el caballito de batalla de las facciones politiqueras y en municipios como Trinidad, 

hay quienes aseguran la existencia de “calumniadores de oficio”, que han llegado a cambiar el destino laboral y social de 

los individuos. Esta práctica está generalizada entre hombres y mujeres y causa malestar verdadero en las relaciones 

interpersonales. Para muchos, la justificación para su existencia es la ausencia de formas de entretenimiento y 

recreación, aunque con este mismo argumento se explica el alto consumo de bebidas alcohólicas industriales en las 

zonas media y baja de la cuenca y de bebidas alcohólicas caseras en la cuenca alta (guarapo). 

 

El alto consumo de alcohol y la práctica del billar se visualizan como el renglón final que describe las preferencias 

sociales en la cuenca. Aunque algunas mujeres beben, estas dos formas de “entretenimiento” son el signo irrestricto de 

la masculinidad. Con la bebida, los hombres enfrentan sus conflictos familiares, generando de paso, comportamientos de 

violencia intrafamiliar y arreglan diferencias particulares en su mundo de negocios y amigos acompañados por el 

machete (zona alta y media) o con el cuchillo (parte baja de la cuenca). 

 

Para las mujeres, especialmente en la parte baja de la cuenca, la diversión está diseñada por la cultura de manera 

implícita: se le otorga el poder de la seducción; ésta comienza con el clásico “paseo por el parque” y termina con una 

escalada de embarazos adolescentes, que si bien “remedian” la situación con un matrimonio precoz, no obstante 

conforman matrimonios que no duran. En otros casos, las mujeres jóvenes buscando bienestar, acceden a relaciones 

con hombres mayores, casados y con dinero que “la tengan bien: su moto, su ropita, su platica, su celular…”. Esta 

entrega, en algunos casos, es promovida directamente por las madres, quienes a su vez, soportan y aceptan para sus 

hijas prácticas incestuosas, en nombre de la seguridad alimentaria del hogar.  
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En síntesis, la estructura social de la población asentada en la cuenca del Pauto precisa, como bien lo enunciaron los 

participantes comunitarios a este proyecto, “cambiar la cultura”, “educar al campesino”, transformar los imaginarios 

descritos; elaborar un capital social que garantice la eficacia de los proyectos que orientarán el desarrollo económico y 

ambiental de la cuenca del río Pauto. 

 

2.1.2 La Población Como Sujeto Territorial 

 

La relación de oferta y demanda de servicios sociales y públicos que ayuda a definir la calidad de vida de los pobladores 

de la cuenca del río Pauto se define así: 

 

2.1.2.1 Los Servicios Sociales 

 

 La  Salud  

 

En cada una de las cabeceras municipales de los municipios asentados sobre la cuenca, existe un hospital de nivel uno 

que asiste tanto a los habitantes urbanos como a los rurales de cada uno de ellos. La siguiente tabla muestra el número 

de afiliados a cada régimen existente en salud. 

 

TABLA 2.7 Afiliados regimenes de salud. 

MUNICIPIO AFILIADOS REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

AFILIADOS REGIMEN 

SUBSIDIADO 

Socotá 404 5.201 

Chita 863 4.321 

Nunchía 263 8.170 

Pore 290 6.796 

San Luís de Palenque 169 6.675 

Támara 288 7.201 

Trinidad 236 4.290 

Fuente: Dirección aseguramiento y red servicios Casanare 2003 

 

Si bien esta oferta institucional tiende a una cobertura amplia, hay que aclarar que este servicio en las áreas rurales 

presenta dificultades al campesino, quien por razones económicas o de movilidad hacia los hospitales, en muchos casos 
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no puede acceder a él. Aún cuando están en funcionamiento los programas de “brigadas de salud”, estos no son 

calificados como eficientes. Es así como en los corregimientos de Socotá y Chita dentro de la cuenca, al momento de 

este diagnóstico, estas brigadas llevaban dos años sin aparecer en la zona, que con el agravante de ausencia de vías 

carreteables, han debido atender ellos mismos urgencias como partos, traumatismos por accidentes de trabajo (un 

machetazo, una caída, un hueso roto).  

 

De la misma manera, este servicio no oferta la posibilidad de medicina preventiva en parte por la dificultad de acceso 

para el campesino y en parte también, por la visión cultural sobre “la enfermedad” en la población. Esto se expresa, por 

ejemplo, de manera generalizada a todo lo largo de la cuenca, cuando uno de los índices de morbilidad dado por el 

consumo de agua no potable, está produciendo infecciones en la piel, epidemia de diarrea, infecciones intestinales y 

altísimos niveles de dengue y sin embargo, los pacientes no asumen la costumbre de hervir el agua para el consumo. 

Así mismo, no evitan a sus niños andar descalzos y se resisten a cambiar algunas prácticas de construcción de vivienda 

que favorecen la presencia del Pito y en consecuencia, las enfermedades que éste puede transmitir. 

 

Por otra parte, a decir de los médicos presentes en la cuenca, los campesinos tienen malos hábitos alimenticios, tales 

como alto consumo de carbohidratos (yuca, “topocho”, arroz), bajo consumo de proteínas (huevo, carne) y ausencia de 

minerales y vitaminas (frutas y verduras), que si bien no producen problemas de desnutrición, si están ocasionando baja 

respuesta inmunológica ante enfermedades virales y bacterianas. 

 

 La Educación  

 

La prestación de este servicio en la zona es de carácter eminentemente oficial, como lo muestra la siguiente tabla. 

 

TABLA 2.8 Oferta educativa. 

MUNICIPIO OFICIAL NO OFICIAL 

URBANO RURAL URBANO RURAL 

Socotá 2 31 0 0 

Chita 2 34 0 0 

Nunchía 2 40 0 0 

Pore 1 22 0 0 

San Luís de 

Palenque 

2 37 0 0 
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MUNICIPIO OFICIAL NO OFICIAL 

URBANO RURAL URBANO RURAL 

Támara 3 39 0 0 

Trinidad 3 32 0 0 

Fuente: Censo Dane 2005 

 

La asistencia escolar en los municipios de la cuenca  presentada en la siguiente tabla, permite inferir  que: 

 

TABLA 2.9 Asistencia escolar por rangos de edad. 

MUNICIPIO 3-5 AÑOS 6-10 AÑOS 11-17 AÑOS 18-25 AÑOS 

Socotá 51.6% 95.6% 62.7% 7.4% 

Chita 32 90.7 56.1 7.5 

Nunchía 19.8 85.7 68.1 10.3 

Pore 23.6 91.5 75.2 9.3 

San Luís de 

Palenque 

14 81.0 55.9 9.1 

Támara 24.5 87.2 67.2 15.7 

Trinidad 31.4 87.8 75.5 11.8 

Fuente: Dane, perfiles departamentales, 2005 

 

La mayoría de la población en edad escolar comienza su instrucción por la básica primaria; la oferta educativa de adultos 

expresa el mínimo porcentaje de acceso a la educación superior. Es válido recordar que en las estadísticas por 

migración, una de las variables considerada como causa de abandono del municipio de origen, tanto en Casanare como 

en Boyacá, es la educación. 

 

Por otra parte, si bien existe un número específico de establecimientos educativos en la zona rural, estos en la mayoría 

de los casos, no cumplen las expectativas para su funcionamiento tanto en términos de dotación escolar, como en 

términos de planta física apta para desarrollar sus actividades, especialmente en los corregimientos de la parte alta de la 

cuenca.              
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FIGURA 2.1. Comedor escolar e iglesia, escuela Floresta (Minas) 

 La Vivienda 

 

La siguiente tabla muestra el número de hogares y viviendas en relación con la dotación de servicios públicos en cada 

uno de ellos, para todos los municipios. 

 

TABLA 2.10 Viviendas, hogares y servicios. 

MUNICIPIO HOGARES VIVIENDAS ENERGÍA ACUEDUCTO ALCANTARI. TELEFON. 

Socotá 2.531 2.543 77.3% 53.8% 10.6% 4.6% 

Chita 2.539 2.640 60.7 48.5 15.7 6.6 

Nunchía 1.824 2.131 41.6 27.8 19.2 4.7 

Pore 556 598 68.5 53.1 27.6 14.7 

San Luís de 

Palenque 

1.602 1.663 49.8 25.2 16.3 6.7 

Támara 1.609 1.652 35.1 30.2 22.9 11.7 

Trinidad 2.430 2.229 64.7 50.5 0.7 * 11.7 

Fuente: Dane, 2005  

 

En esta tabla puede observarse, paradójicamente, que es el servicio eléctrico el de mayor prestación en las viviendas de 

la cuenca, frente al servicio de agua, pese a su carácter más vital. También se observa el bajo rango de viviendas con 

servicio de alcantarillado, lo que hace suponer un bajo nivel de tratamiento de aguas servidas. 
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Desde el punto de vista de la tipología, las siguientes figuras muestran los diferentes aspectos de la vivienda urbana y 

rural, con el ánimo de mostrar que ésta viene definida, básicamente, según el grado de desarrollo en una zona específica 

y de acuerdo a la solvencia económica de sus propietarios. 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.2 Vivienda urbana, Trinidad 

 

FIGURA 2.3 Vivienda urbana, Trinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4 Vivienda urbana, Trinidad 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.5 Vivienda urbana, Trinidad 
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FIGURA 2.6 Vivienda urbana, Támara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.8 Vivienda urbana, Támara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.9 Vivienda urbana, Támara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.10 Vivienda rural, La Floresta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.11 Vivienda rural, Támara 

 

 

 

FIGURA 2.7 Vivienda urbana, Trinidad 
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FIGURA 2.12 Vivienda rural, La Florida 

 

Por otra parte, el tipo de vivienda generalizado para habitar en toda la cuenca es la casa, que como se observa en la 

siguiente tabla, representa el mayor porcentaje de habitabilidad en todos los municipios. 

 

TABLA 2.11 Habitabilidad por tipo de vivienda. 

MUNICIPIO CASA APARTAMENTO CUARTO 

Chita 98% 1.5% 2.1% 

Socotá 96.6 1.2 2.2 

Nunchía 97.6 0.9 1.5 

Pore 98.3 0.8 0.9 

San Luís de Palenque 99.0 0.4 0.7 

Támara 96.8 1.0 2.2 

Trinidad 90.0 2.0 8.0 

Fuente: Dane 2005 

 

Como puede observarse, Trinidad muestra el mayor porcentaje de vivienda por cuartos, lo que se explica con la 

presencia de  migrantes por persona, transitorios, y por razones laborales. 

 

Según estadísticas Dane, 2.005, el rango de personas por hogar para todos estos municipios está comprendido entre 3.9 

a 4.5 personas por hogar. 
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 Red Vial 

 

Los municipios de la parte media y baja de la cuenca tienen como principal vía de acceso la troncal de la selva que los 

intercomunica, mientras que una red de variantes, en diferentes puntos de esta troncal, conduce a cada uno de ellos. 

Estas variantes en su mayoría se encuentran, en parte pavimentadas y en parte, destapadas en algún tramo de su 

recorrido, generando demoras y dificultades de movilidad. En cuanto a la parte alta de la cuenca, los municipios de 

Socotá y Chita tienen acceso por la carretera de La Libertad, que por la parte alta comunica los departamentos de 

Boyacá, Casanare y Arauca; y con la carretera Chita- La Libertad conecta los municipios de Uvita, Boavita, Soatá; y la 

carretera Jericó-Cocuy. Estas vías se encuentran en pésimo estado, lo que provoca demoras considerables en la 

movilidad entre uno y otro municipio. Por otra parte, en esta zona se cuenta con una amplia red de caminos de 

herradura, en pésimo estado y de difícil acceso y transporte, no sólo de personas sino también, de los bienes y 

mercancías que se transportan por ellas; con el agravante de ser los únicos caminos posibles para los habitantes de los 

corregimientos situados sobre la cuenca del Pauto. 

 

 

FIGURA 2.13 Camino a Agua Blanca 

 

FIGURA 2.14 Camino  a Venados 
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FIGURA 2.15 Camino Támara-los Ariporitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.16 Puente Las Lajas 

 

 

 

Como lo muestran los árboles de problemas en el capítulo uno, una de las solicitudes recurrentes de la población de la 

cuenca es la construcción de vías de acceso a las veredas, principalmente en la parte alta de la cuenca, donde esta 

necesidad, a juicio de sus pobladores, ha detenido el progreso y los tiene totalmente aislados del entorno municipal, 

departamental y nacional. 

 

 Plazas de Mercado y Mataderos 

 

En la parte alta de la cuenca, los corregimientos de Socotá y Chita, no poseen en su área territorial plazas de mercado, 

en tanto que su producción agrícola y pecuaria es de autoconsumo familiar; no obstante esto, hay un pequeño nivel de 

oferta de mercado agrícola que se ofrece en las vías públicas de algunas veredas (Socotá). La demanda familiar por 

productos distintos a los agropecuarios, la surten en los mercados más grandes de sus cabeceras municipales. Tampoco 

hay demanda por una infraestructura para sacrificio de animales, con carácter comunal. 

 

En la parte media de la cuenca, referida al municipio de Támara, no hay plaza de mercado y los almacenes y tiendas 

surten la demanda familiar. Hay un matadero en la cabecera municipal, que realiza tres sacrificios por semana, pero se 

desconoce su estado y funcionamiento. Para la parte baja de la cuenca, la siguiente tabla sintetiza la información. 

 

 


