
 

 

 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS ELABORADOS POR LOS PARTICIPANTES DEL 

NIVEL I - PPI-KAS-BOLIVIA 

 

 

PRIMER MÓDULO – NIVEL I – PPI-KAS-BOLIVIA 

TEMA: HISTORIA DE BOLIVIA-DOCENTE: DR.FERNANDO CAJIAS 

(La Paz, 12 al 14 de marzo de 2010) 

 

Temas propuestos a los participantes como trabajo práctico, después de la realización 

del módulo (dos temas a elección): 

 

1. HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

 

“Una de las historias sobre el cerro Sajama es que el dios Tunupa, dueño del agua y el 

viento, fue atacado por el poderoso Huayna Potosí; el Sajama luchó heroicamente para 

defender a Tunupa, usando para ello a suris (ñandúes) y huaris (vicuñas).  Tras dura 

lucha, el Huayna Potosí hirió al Sajama con una flecha y el valiente guerrero debió huir 

hacia el nevado Tata Sabaya para curar sus heridas. La sangre del dios herido formó el 

lago Coipasa y su recuperación fue lenta. Curado de sus heridas, el Sajama decidió 

establecer  sus dominios donde hoy se encuentra…”. 

José Edgar Laura Villegas 

 

“Testimonio de los ancianos de la comunidad 

La población de Ayoma se encuentra en la provincia Chayanta, de la 1ª. Sección de 

Colquechaca del departamento de Potosí; actualmente es la sede del primer 

distrito/cantón de Ayoma, con una población de 150 familias aproximadamente; las 

actividades más importantes son la agricultura y la ganadería. 

 La hacienda de Ayoma ya existía cuando nacieron ellos, en ella sus padres 

realizaban la servidumbre al patrón de la hacienda; a medida que crecían, se 

incorporaban a los trabajos de la hacienda, primero con el cuidado de los animales, dar 

comida a los conejos, gallinas, patos, chanchos.  

 Sus padres trabajaban de lunes a viernes en las parcelas de la hacienda, haciendo 

todos los trabajos de la chacra, y los días sábado y domingo realizaban sus tareas en sus 

parcelas que tenían, muy pequeñas para su sobrevivencia. 

 En 1948, todos los que estaban esclavizados por el patrón reclamaron que no 

podían trabajar gratuitamente, pidieron un pago de 50% de los días trabajados 

gratuitamente y escuela para sus hijos, pero el patrón se negó a tal petición. 

 Cuando llegó la revolución del año 1952, la hacienda seguía en manos del 

hacendado, diciendo que la reforma agraria sólo llegó a Cochabamba y que en Potosí 

continuaban las haciendas en manos de los patrones. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En 1955 se organiza el primer sindicato agrario de Ayoma, encabezado por los 

compañeros  Pascual Tarqui y Julián Caballero. Tenían la información de que los 

patrones debían dejar sus tierras a los campesinos, empezó la desobediencia hacia el 

patrón. En 1955, el patrón ofreció sus tierras en calidad de partida a todos los 

campesinos que servían en la hacienda, los que aceptaron la oferta para no ser 

reprimidos por el corregidor, que era la máxima ley en esas épocas. 

 

Así trabajaron hasta el año 1969, con muchas amenazas, y los dirigentes fueron llevados 

a Sucre, donde fueron encarcelados y torturados por las autoridades.  En 1970, el 

sindicato agrario se comisionó a La Paz para pedir que las tierras del hacendado pasasen 

a manos de los campesinos. En 1972 se consolidó la distribución de las tierras, 

parcelando para todos por igual de las tierras buenas y malas.  Desde ese entonces, 

recién son propietarios con un título de la comunidad”.  

 

Héctor Pacheco Carvajal 

 

 

 

“Mi comunidad tiene el nombre de Sullka Uta Salla Collana actualmente; antiguamente 

tenía el nombre de Collana Chipana.  Esta comunidad estaba asentada por los españoles 

en haciendas, en forma dispersa vivían las comunidades; la mayor parte de las tierras 

era para los carisos (gente blanca). 

Los comunarios, viendo esa injusticia, se unieron para apoderarse de las tierras para 

formar sus propias sayanas; desde entonces se dividió en tres zonas que llevan los 

siguientes nombres: Marka Chavi, Sucawualla, Umapusa. 

Este nombre de Sulla Collana le pusieron también a la campana que tiene la torre de la 

iglesia de Curahuara, porque cuando fue creada Curahuara por las cuatro comunidades, 

construida ya la iglesia con su torre, en una reunión apuestan cuál de los cuatro ayllus 

lograba tocar la campana y que le pondrían su nombre a la campana. Así comenzaron a 

tocar Manasaya, Choquemarca, primera Collana; ninguno de los tres logró sacar un 

buen sonido; luego le tocó a Salal Collana, el sonido fue muy agradable, un sonido 

nítido, es por eso que le pusieron el nombre de Salla y dicen que pertenece a Salla 

Collana…”. 

 

Ida Gladiz Villca Chuquichambi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. SUCESOS HISTÓRICOS EN LA COMUNIDAD 

 

“La marcha por los 500 años 

Uno de los sucesos históricos  que ha vivido en sus 33 años de vida el Instituto 

Politécnico Tomás Katari (IPTK) ha sido la marcha por los 500 años, la misma que se 

ha realizado en octubre de 1992, donde más de mil campesinos de los cuatro municipio 

de la provincia Chayanta, Norte Potosí, hombres y mujeres, caminaron por más de 100 

km, en protesta  porque ya no deberíamos ser dominados ni por los extranjeros ni por 

bolivianos oligarcas. Esta marcha partió desde la localidad de Ocuri hasta la capital de 

la república, la ciudad de Sucre. (…)  

 

Durante la marcha, en el trayecto por muchas comunidades como Ilave, Yurimata, 

Marcoma, Mole Molle, Chataquila, Punilla, entre otras, los marchistas fueron 

aplaudidos y muchos se incorporaban a las filas de la marcha.  Después de tres días de 

caminata, soportando diferentes factores de la naturaleza y biológicos, llegaron a Sucre. 

Al cuarto día, la entrada a la ciudad fue impresionante, ya que para muchos capitalinos 

era raro ver marchar por las calles principales y por la plaza a gente en abarcas, con sus 

monteras, ponchos llameros y jalk’as, que al final fueron aplaudidos, pero pocos 

reconocieron realmente el gran significado de esta marcha reivindicando los valores y 

principios de la población indígena para vivir, sin esclavitud, sometimiento y opresión”. 

 

Sandra Cuno Arancibia 

 

 

“Mi tío me cuenta que el año de la guerrilla de Teoponte, él estaba prestando su servicio 

militar, por eso él vivió este hecho. Cuenta que fue el año 1970 cuando se rebelaron 

unos universitarios porque no estaban de acuerdo con las ideas del gobierno. 

 Los universitarios disimularon llevando libros a regalar a las poblaciones 

aledañas, pero el gobierno reaccionó y mandó a las tropas militares para detenerlos. 

Guanay, por lar noches, estaba como en estado de sitio, a las 9:00 p.m. se apagaban 

todas las luces para que nadie pudiera transitar, menos el pequeño restaurante donde los 

militares llegaban a descansar. 

 Se cuenta que cuando lavaron la draga que está a orillas del río Mapiri, se 

encontraron cuerpos mutilados de los guerrilleros; el pueblo no ha dejado que esta draga  

sea retirada del pueblo. 

 Este es un recuerdo muy duro en el pueblo, muchas personas no quieren hablar 

de ello”. 

 

Dayana Durán  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Ciudadela educativa 

En el año 2004 se compró la parcela de una hectárea al lado del pozo comunal de agua, 

para la construcción de la ciudadela educativa, pero lamentablemente la alcaldía de 

Tarabuco nos cerró las puertas, no quiso construir en Puka Puka por discriminación a la 

organización originaria, porque Puka Puka ya no era una comunidad sindical. 

 

La organización originaria de Puka Puka junto con los estudiantes del colegio y los 

profesores empezamos a movilizarnos, fuimos en marcha a pie desde Puka Puka hasta  

Tarabuco, pidiendo que se construya la ciudadela educativa, hemos denunciado a los 

medios de comunicación, diciendo que tenemos necesidad, que no tenemos colegio, que 

pasamos clases en casas prestadas. Pero así quedó todo esto: la ciudadela educativa no 

se está construyendo ni en Puka Puka ni en otra comunidad”. 

 

Marina Vela Calle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEGUNDO MÓDULO- NIVEL I – PPI-KAS-BOLIVIA  

SISTEMAS Y ACTORES POLÍTICOS-DOCENTE:MSC.RAFAEL LOAYZA 

(La Paz, 16 al 18 de abril, 2010) 

 

Temas propuestos a los participantes como trabajo práctico, después de la realización 

del módulo (dos temas a elección): 

 

1. INTERACCIÓN DE LOS ACTORES POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD 

 

“Las organizaciones y actores que interactúan son: 

- autoridades originarias representantes de cada ayllu, tamanis y sullka tamanis; 

- gobierno municipal: alcalde y presidente del consejo; 

- Asociación de Productores de Camélidos Integral (APCI);  

- Junta de vecinos,  

- Autoridades de educación y salud, 

- Organizaciones y asociaciones con personería jurídica; 

- El cuartel y la policía. 

 

Las distintas organizaciones se reúnen cada dos semanas; ahí plantean temas de 

importancia de acuerdo con el sector; esta reunión es dirigida por los mallkus según el 

orden del día.  Es en esta reunión donde se toman decisiones en cada caso, después de 

discutir con los presentes. 

Estas reuniones son exigidas por las autoridades originarias como parte fundamental del 

control social.  En el año se exigen dos evaluaciones de avance al municipio, es decir, el 

gobierno municipal tiene que presentar un informe de avance financiero y físico de sus 

actividades en general en relación con el POA; estas evaluaciones se las realiza en 

forma abierta, con la participación de todas las organizaciones”. 

Wilmer Téllez Flores 

 

 

 

“Entre los actores políticos que intervienen en el municipio de Sorata podemos 

mencionar: el alcalde, los concejales, la central agraria, los sindicatos y las juntas 

escolares.  

Entre estos grupos está el ejercicio del poder; el alcalde y los concejales se dedican a 

complacer a los sectores más influyentes, como la central agraria o los sindicatos, y los 

grupos desprotegidos que no están representados.  

Para el relacionamiento entre estos sectores se utiliza los ampliados como mecanismo 

articulador y de toma de decisiones; cada sector, por su parte, vela por sus intereses y 

cuando las demandas no son escuchadas en el municipio, se van de forma directa a las 

medidas de presión, bloqueo de la carretera principal, chicotazos a las autoridades 

municipales, y les obligan a renunciar. 

 

 

 

 



 

 

Los sectores que no se toman en cuenta en este municipio, como en otros municipios, 

son las mujeres, los niños y los adultos mayores; estos sectores son los que más 

necesidades tienen, pero son invisibilizados y este favoritismo a ciertos grupos 

minoritarios se ve reflejado en las políticas que adoptan, ya que se dirigen a aspectos 

que benefician a ese sector reducido, dejando de lado demandas importantes como son 

la atención en salud y educación, pese a los indicadores de enfermedades y desnutrición 

en los niños y el alto grado de deserción escolar que este municipio presenta!. 

 

Liz Yesica Velarde Conde 

 

 

“La zona sur en Cochabamba está organizada con base en 22 organizaciones de base y 8 

juntas vecinales.  Su forma de organización nace de los tres primeros grupos de 

colonizadores que llegaron de las minas, producto de la relocalización en la década de 

1980; junto a ellos, pobladores de La Paz, Oruro y Potosí trabajaron bastante hasta 

lograr conformar su primer directorio, encabezado por un presidente, con la función 

principal de buscar ayuda y reconocimiento de las autoridades departamentales para que 

los servicios básicos lleguen a la zona. (…) 

 

Es también importante remarcar que en todas las OTBs existen los Comités de 

Vigilancia, encargados del control social, y la relación que mantienen estos dos entes es 

en general tensionada por la desconfianza que ambas partes han generado entre los 

vecinos, que perciben que los dirigentes muchas veces se alejan de las bases para 

convertirse en el apéndice de las autoridades municipales y dejan muchas veces de 

representar los intereses de quienes los eligieron. 

  

De esta forma, el vecino de a pie busca que la gestión de los actores políticos sea 

vigilada, coordinada y responsable, lo que se verá reflejado en las obras que presenten y 

que al final serán reconocidas o censuradas por los vecinos de base”. 

 

Liliana Delgado Álvarez 

 

 

 

2. PRESENCIA DEL ESTADO EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 

“A partir de la Ley de Participación Popular 1551 de 1994, se da la descentralización 

del poder central a las municipalidades con capacidad técnica, ejecutiva, jurídica, 

administrativa; así, se da la planificación estratégica municipal a través de los 

instrumentos PDM, a mediano plazo, y POA, a corto plazo; el cumplimiento de los 

mismos permite satisfacer las necesidades básicas de los habitantes del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En el municipio de Acasio, segunda sección de la provincia Gral. Bernardino Bilbao 

Rioja, del Dpto. de Potosí, se ha trabajado en materia de infraestructura educativa en 

99% de las comunidades del municipio; en salud, el 100% de las comunidades 

beneficiadas; en infraestructura vial, 95% aproximadamente de comunidades articuladas 

y empedrado de la carretera troncal a Cochabamba, electrificación rural 95% de 

comunidades rurales aproximadamente.  

En conclusión, la presencia del Estado está en todas las comunidades del municipio, a 

través de las actividades y proyectos y también en coordinación con prefectura y 

gobierno central”. 

Liborio Pacheco José 

 

  

“La presencia del Estado no llega a las comunidades por motivo de la infraestructura 

vial y también porque en las comunidades hay pocas familias que en la actualidad la 

mayor parte ya migró al interior del país en busca de bien vivir.  

Pero sí hay presencia del Estado en el municipio central, lo representan los 6 ayllus y 

más de 100 comunidades que está apoyando el gobierno central con muchas obras en 

beneficio del municipio. 

Por otra parte, también se creó la Escuela Normal de Música; ya está en funcionamiento 

con 30 alumnos y es su primer año. 

También se apoyó mediante la prefectura la infraestructura vial denominada Circuito 

Lago Poopó, también se electrificaron las comunidades con mayor población y se está 

apoyando con proyectos productivos”. 

Zenón Pizarro Garisto 

 

 

 

“La presencia del Estado en mi comunidad existe, pero no cumple con sus obligaciones; 

muchas veces nos vemos confundidos cuando en la actualidad hay muchos cambios de 

leyes y como pueblo originario no recibimos la información, donde las autoridades 

hacen lo que pueden mientras las autoridades del gobierno no hacen nada.  De esta 

manera, en mi ayllu se actúa de acuerdo con la capacidad. Por eso, el Estado debiera ser 

más participativo, informativo en todos los ámbitos para que los ayllus o comunidades 

estén sujetos  a las nuevas normas”. 

Sergio Nicolás Quispe G. 

  

 


