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Por la geografía de los tambos  
de la ciudad de La Paz

Jeanneth Gálvez1

Los tambos han desempeñado un rol importante en la historia de la ciudad 
de La Paz como centros de abastecimiento y alojamiento temporal. Aunque 
se encontraban en los bordes de la ciudad, en el siglo XX se consolidan dentro 
de ella, resistiendo el desplazamiento hacia zonas cada vez más lejanas. Estos 
tambos se caracterizaban por ser casonas con patios (Imagen 1) como el de 
Bárcena que tenía cuatro patios: en el primero habitaban los propietarios, 
en el segundo estaban los alojamientos y, en el tercer y cuarto patio, estaban 
los puestos de venta y los corrales (Pinaya, 2012).

Imagen 1
Tambos a inicios del siglo XX

Fuente: Pinaya, 2012.

1 Estudiante de la Maestría en Estudios Urbanos del Postgrado en Ciencias del Desarrollo 
de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES/UMSA).
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Se puede presumir que el tambo fue adoptando diversas funciones 
para cubrir distintas demandas de la época. Por un lado, mantiene la di-
námica de venta de productos agrícolas en conexión con el área rural para 
el abastecimiento de la ciudad. Por otro lado, incorpora la vivienda a sus 
funciones derivando en conventillos (Pinaya, 2012), comenzándose también 
a establecer en ellos pequeños talleres.

Para el mapeo de los tambos del Siglo XX se recurrió a la elaboración 
de un formulario digital en la aplicación KoboCollect2. Para este fin se 
identificó a Informantes Clave (IC) que pudieron identificar la localización 
de los tambos y sus características, obteniendo su geolocalización, nombre, 
década de cierre, productos, procedencia de los productos y función actual. 
Entre las IC están la señora Hilda (77 años) que vivió toda su vida en una 
casita ubicada entre la calle Illampu y Tarija donde vende en la puerta papel 
higiénico; la señora Mary (62) copropietaria del ex tambo Rosario en la calle 
Illampu; la señora Herundina (60) vendedora de añilina en la esquina de las 
calles Illampu y Santa Cruz; la Señora Flora (70) vendedora de paltas en la 
calle Max Paredes y ex vendedora del Tambo San Agustín; la señora Leonor 
(70) propietaria del ex tambo Porvenir en la calle Bustillos próximo al ce-
menterio y vendedora de fruta; la señora Lucy (68) vendedora del Mercado 
Uruguay y vendedores anónimas. Todas ellas ayudaron con la información 
que se llevó a cabo los días 1, 2 y 5 de junio de 2021, en las zonas de Gran 
Poder, Cementerio y Villa Fátima. La base utilizada fueron los mapas de 
catastro y la estructura vial e imagen satelital de OpenStreetMap. 

Cuadro 1
Descripción de los tambos del siglo XX

Cod. Nombre Década cierre* Productos Procedencia Función Actual

1 Tambo Los Andes 80 fruta Yungas Viviendas Tiendas 
Depósitos

2 Tambo Quime 90 fruta Quime Parqueos Baños

3 Tambo Santa Rosa 80 queso Altiplano Viviendas Tiendas 
Depósitos

2 KoBoCollect permite el diseño de formularios en línea con opciones de preguntas abiertas 
y cerradas, así como la posibilidad de recolectar datos online u offline.
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Cod. Nombre Década cierre* Productos Procedencia Función Actual
4 San Antonio 70 pescado Altiplano Parqueos Baños
5 Santiago 70 fruta Yungas Kioscos
6 La Merced 90 fruta Yungas Depósitos
7 Carmen 90 fruta Yungas Parqueos Baños

8 San José 80 mote chuño
cereales

Altiplano 
Cochabamba

Viviendas Tiendas 
Depósitos

9 Popular 80 mote chuño
cereales

Altiplano 
Cochabamba

Viviendas Tiendas 
Depósitos

10 Rosario 80 maní Sucre Viviendas Tiendas 
Depósitos

11 Asunta 80 fruta Yungas Viviendas Hotel Tiendas
Depósitos Restaurant

12 Bárcena 80 mote chuño
cereales

Altiplano 
Cochabamba

Viviendas Tiendas 
Depósitos

13 S/N ex Cine 
Esmeralda 70 tubérculos Altiplano Viviendas Tiendas 

Depósitos
14 Copacabana 2000 fruta Yungas Tiendas Depósitos
15 S/N 70 fruta Yungas Vivienda Tiendas
16 S/N 70 fruta Yungas Hotel

17 Bustillos 2000 fruta Yungas Viviendas Tiendas 
Depósitos

18 S/N 2000 fruta Yungas Viviendas Tiendas 
Depósitos

19 S/N 80 tubérculos
fruta Altiplano Yungas Kioscos

20 Exaltación 90 fruta Yungas Viviendas Tiendas 
Depósitos

21 S/N 2000 charque Altiplano Viviendas Tiendas
22 Flora 2000 fruta Yungas Tiendas Depósitos
23 S/N 80 fruta Yungas Viviendas Tiendas
24 Tambo S/N 90 fruta Yungas Viviendas Tiendas

25 S/N 2000 fruta Yungas Viviendas Tiendas 
Depósitos

26 San Agustín 2000 fruta Yungas Viviendas Galería

27 Santa Rosa 2000 fruta Yungas Viviendas Tiendas 
Depósitos

28 Sagrado Corazón 2000 fruta Yungas Viviendas Banco

29 Porvenir 90 fruta Yungas Viviendas Tiendas 
Depósitos

30 Chambi 90 fruta Yungas Hotel

31 Josefa 2000 fruta Yungas Vivienda Hotel 
Tiendas

*Se tomó la década porque las respuestas de los IC no indicaron años exactos sino un aproximado.

Fuente: Elaboración Propia.
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La identificación de estos 31 tambos no implica que hayan sido los 
únicos en la ciudad; representan, más bien, una muestra de los que alguna 
vez existieron. Resalta la concentración de tambos en la zona de Gran Po-
der manteniendo esa vocación histórica al igual que los tambos cercanos al 
cementerio próximos a las vías de conexión a El Alto.

Imagen 2
Mapa de los tambos del siglo XX: 

a) Gran Poder y Rosario b) Cementerio c) Villa Fátima

Fuente: Elaboración propia.
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Tenemos tres mapas de sectores en los que se identificaron tambos que 
cerraron: en la zona Gran Poder (26), en la zona del Cementerio (4) y en 
Villa Fátima (1). 

En Villa Fátima, el único tambo que permanece en la memoria de 
varios entrevistados es el tambo Josefa por lo que se puede deducir que la 
zona no llegó a consolidarse como centro de abastecimiento primario, lo 
que puede relacionarse a la apertura de la Avenida Periférica, en la década 
de los 70, que facilitó a los camiones que venían procedentes de los Yungas, 
en una ruta directa a las otras dos zonas e incluso a El Alto como lo señala 
Barrero et al. (2015). 

A partir de década de los 70 los tambos comenzaron a cerrar, proba-
blemente por la poca rentabilidad que significaba para el propietario el 
mantener un espacio cercano al centro de la ciudad como tambo. Los tambos 
comenzaron a desaparecer para dar paso a funciones más demandadas por 
la población urbana como la vivienda y el comercio diversificado (Imagen 
3 y Cuadro 2).

Imagen 3
Lugar donde se emplazaban los tambos San José, Popular y Rosario

Fuente: Archivo personal.
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En la actualidad podemos aún encontrar espacios denominados tambos 
que si bien mantienen la estructura básica del tambo (alojamiento, alma-
cenaje, venta), no tienen ya la dinámica social comercial entre vendedores 
y compradores (Imagen 4), a excepción del el Tambo Luribay (Imagen 5).

Imágenes 4 y 5
Tambo Gran Poder y Tambo Luribay

 

Fuente: Archivo personal.

La mayoría de los tambos de hoy se encuentran en inmuebles que 
 fueron construidos para viviendas, garajes o salones de fiesta. Los tambos se 
encuentran en la planta baja o subsuelo, comúnmente en espacios adaptados 
que fueron construidos para otros fines conviviendo con otras funciones en 
el inmueble como, por ejemplo, los departamentos habitados en la parte 
superior. Los tambos vigentes tienen la función principal de almacenaje 
de fruta y venta al por mayor, regidos por asociaciones de productores. La 
venta al por menor se encuentra en las puertas de estos espacios porque 
los compradores prefieren comprar al paso evitando la molestia de entrar 
al tambo.
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Continuidad restructurada del tambo

Si bien nos enfrentamos ante una aparente desaparición de los tambos como 
espacio físico, la esencia del tambo se ha ido transformado en nuevas estruc-
turas las cuales percibimos cotidianamente. Dos de estas estructuras fueron 
identificadas tomando en cuenta algunas características del tambo como la 
dinámica social-comercial, la venta de fruta, el almacenaje y el alojamiento. 

La primera se ha denominado “Tienda Tambo”, que generalmente es una 
tienda alquilada por productores o revendedores ubicada cerca a los centros 
de abasto de alimentos. Al ingreso de la tienda se exhibe la fruta en tarimas 
que sobresalen hacia la calle; en el fondo se tiene el almacenaje de fruta para 
su maduración, por lo que generalmente se cubre con lonas; finalmente, en un 
costado existe un espacio para el descanso, consistente en un colchón y frazadas. 

Según los comentarios de la Señora Elena (72 años), vendedora de 
una tienda (Imagen 6) ubicada cerca de la plaza Gran Poder, la fruta viene 
desde su huerto en Alto Beni y es transportada en el camión de un familiar, 
por lo que se puede deducir que esta dinámica de producción, transporte 
y venta es una actividad familiar, aunque no podemos asegurar que sea el 
caso de todas las tiendas. 

Imagen 6
“Tiendas Tambo” calle Burgoa cerca de Plaza Gran Poder

Fuente: Archivo personal.
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La segunda estructura se ha denominado “Calle Tambo”, que puede 
considerarse centro de abasto de frutas permanente. En estas calles se 
pueden encontrar tiendas tambo en tanto puestos de venta y depósitos de 
fruta, alojamiento, puestos de comida y baños. 

En este análisis exploratorio se identificaron también cuatro calles con 
estas características: la calle León de la Barra (Imagen 7) en la zona Gran 
Poder, la calle Reyes Cardona, la calle Cuzco y calle Aroma en la zona El 
Tejar. Otro aspecto importante de esta nueva estructura es la llegada de 
camiones de alto tonelaje para la descarga de fruta. 

Imagen 7
“Calle Tambo” (León de la Barra)

Fuente: Archivo personal.

Mapeo de tambos actuales y nuevas estructuras

Para el mapeo de los tambos vigentes y calles tambos se recurrió a la ela-
boración de un formulario digital en la aplicación KoboCollect, en él se 
recolectó la geolocalización, nombre, periodo de vigencia, productos que 
se comercializa, procedencia y servicios. El llenado del formulario se hizo 
en el lugar con consultas a los vendedores. Para la elaboración del mapa se 
utilizó como base, el mapa catastral de lotes y la estructura vial.
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Cuadro 2
Descripción Tambos actuales

Cod. Nombre Década vigencia Productos Procedencia Que Tiene Dentro
1 Exaltación Alto Beni 90 fruta Alto Beni Depósitos, Puestos
2 Tarikuna 80 fruta Yungas, Alto Beni Depósitos, Puestos
3 El Tejar 80 fruta Yungas, Alto Beni Depósitos, Puestos
4 S/N 90 fruta Yungas, Alto Beni Depósitos, Puestos
5 S/N 90 fruta Yungas, Alto Beni Depósitos, Puestos
6 S/N 90 fruta Yungas, Alto Beni Depósitos, Puestos
7 S/N 90 fruta Yungas, Alto Beni Depósitos, Puestos
8 Gran Poder 40 fruta Yungas Depósitos, Baños, Alojamiento
9 Luribay 80 fruta Luribay, exterior Puestos, Depósitos, Tiendas

10 San Andrés 90 fruta Yungas Depósitos, Puestos
11 Yungueñita 70 fruta Yungas Depósitos, Puestos
12 S/N 2010 fruta Yungas Depósitos, Puestos
13 S/N 2010 fruta Yungas Depósitos 
14 Adepcoca 80 fruta Yungas Depósitos, Puestos, Baños

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 8
Mapa Tambos y Calles Tambos

Fuente: Elaboración Propia.



UMBRALES

324

Se pueden observar tres mapas de sectores donde se identificaron los 
tambos vigentes: en la zona de El Tejar (7), la zona Gran Poder (6), y en 
Villa Fátima (1). 

En el Cuadro 2 se puede ver que el tambo Gran Poder está vigente desde 
la década de los 40 siendo el más antiguo de los tambos identificados. Por 
otro lado, los tambos de la calle Max Paredes se establecieron entre 1980 y 
2010 mientras que en la zona El Tejar se establecieron entre 1980 y 1990. 

La procedencia de la fruta es de los Yungas y Alto Beni a excepción del 
Tambo Luribay. En todos los tambos se percibió como función principal 
el depósito de frutas mientras que la venta se limitaba a la puerta. En Villa 
Fátima, se identificó la sede de Adepcoca que funciona por temporadas 
como tambo desde la década de los 80 y donde se vende fruta que procede 
de los Yungas en puestos en las afueras de este establecimiento. 

En el Cuadro 3 se puede apreciar algunas de las características de las 
“Calles Tambos” identificándose tres en la zona El Tejar y una en la zona 
Gran Poder. La calle Reyes Cardona se constituyó como centro de abasto 
de fruta desde 1980 y es el lugar donde llegan camiones de alto tonelaje 
desde Los Yungas, Alto Beni y el Chapare. Cuenta con servicios de baños, 
restaurante, puestos de comida, alojamientos y depósitos. La influencia que 
tiene la actividad de la calle Reyes Cardona ha incorporado a esta dinámica a 
las calles aledañas como la Cuzco y la Abuna. Por otro lado, la calle León de 
la Barra se inició desde la década de los 70 con la venta de fruta procedente 
de los Yungas, Alto Beni, Tarija y del exterior, y tiene servicios de baños, 
restaurante, puestos de comida, alojamientos y depósitos, entre otros.

Cuadro 3
Descripción Calles Tambo

Nombre Década 
Vigencia Producto Procedencia N°

Puestos
N°

Tiendas Servicios

Calle 
Reyes Cardona

80 fruta Yungas, Alto Beni, 
Chapare, Exterior

71 69 Baños, Restaurantes, 
Puestos Comida, 
Alojamientos, Depósitos

Calle Cuzco 2000 fruta Yungas, Alto Beni 17 13 Baños 
Calle Abuna 90 fruta Yungas, Alto Beni, 22 7 Puesto comida
Calle León de la Barra 70 fruta Yungas, Alto Beni, 

Tarija, Exterior
34 11 Baños, Restaurantes, 

Puestos Comida, 
Alojamientos, Depósitos

Fuente: Elaboración Propia.
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Hasta el siglo XX, el patio fue el espacio central más importante para el 
intercambio de productos mientras que los ambientes a su alrededor fueron 
utilizados como alojamientos y depósitos. En la actualidad la mayoría de los 
tambos vigentes se encuentran en el primer piso o subsuelo de edificaciones 
con usos diversos y el espacio central se ha trasladado a las puertas. Aunque 
el tambo como espacio físico en el que existía una dinámica comercial y 
social está desapareciendo, existe una continuidad reestructurada a partir 
de la lógica del tambo como la “Tienda Tambo” y la “Calle Tambo”.
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