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Anexo 5. Registro fotografico de la comunidad de Julo Chico 
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Flamantes bachilleres en el acto de promoción 
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Comerciante y comunario trasladando productos 
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Anexo 6. Ubicación geográfica de la comunidad de Chimboata 

Provincia Carrasco 
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Anexo 7. Información complementaria y registro fotográfico de la 

comunidad de Pocosuco 

 

Lastimosamente no ha sido posible rastrear ningún trabajo que permita reconstruir 

detalles genealógicos de la comunidad de Pocosuco.
1
 Aunque considerándola en su 

situación regional, se supone el marco general de hechos históricos han de 

corresponderse con los de Julo Chico.  

La única información histórica que se pudo obtener fue a partir de la entrevista a 

un miembro del Municipio de Torotoro. Éste explico que desde antes de la fundación de 

la República Boliviana hubieron migraciones de regiones altiplánicas aymaras hacia 

toda la región de Pocosuco, pero la mayoría de estos migrantes han asumido una 

identidad qhichwa a su llegada a la región, debido a que suelen ser discriminados si se 

reconocen como aymaras. Esta explicación tiene sentido si se compara con los datos del 

trabajo de campo realizado en este trabajo, debido a que uno de los entrevistados era un 

migrante reciente de regiones aymaras y éste explicaba lo mucho que le había costado 

aprender el qhichwa para poder convivir en la comunidad. 

La comunidad de Pocosuco se encuentra situada en el cantón Carasi del municipio 

de Torotoro dentro la provincia Charcas del departamento de Potosí. La ubicación 

geofísica de la comunidad es: 18°15‟S y 65°44‟O. Para llegar a esta es necesario llegar a 

Torotoro pasando por Julo Chico. El camino es empedrado; sin embargo, los próximos 

25 Km corresponden a un camino intercomunal que va desde Torotoro hasta el poblado 

de Carasi. Ese camino recibe mantenimiento del municipio de Torotoro, pero es 

necesario que los vehículos que transiten por éste cuenten con doble tracción y, en época 

de lluvias, sólo pueden ingresar vehículos pequeños ya que ciertas partes del camino 

están derrumbadas y otras son demasiado resbalosas para vehículos grandes. Antes de 

                                                 
1 Ningún profesor o comunario de Pocosuco recordó que en algún momento se haya realizado alguna 

investigación de la comunidad, ni por parte de académicos ni de ONGs. Al consultar en dos ONGs que 

tienen actualmente proyectos en la comunidad, éstas explicaron que solamente contaban con información 

técnica específica para la implementación de sus proyectos y que no habían realizado ninguna 

investigación profunda sobre la comunidad. Lastimosamente, tampoco pude ubicar trabajos sobre 

Pocosuco en bibliotecas de la Universidad Mayor de “San Simón” de Cochabamba y me temo que es 

posible que no existan, quizás por la misma situación geográfica de la comunidad.  
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llegar a Carasi existe un desvío que lleva a la comunidad de Pocosuco; el trayecto es de 

sólo de 5 Km, pero en vehículo suele realizarse en unos 50 minutos debido a que el 

camino sólo recibe el mantenimiento de los propios comunarios y éstos, prácticamente, 

deben reconstruirlo cada año. Esta situación es bastante problemática los comunarios y 

profesores, ya que cuando deben salir de la comunidad, en la mayoría de los casos lo 

hacen a pie, camino que es recorrido en un promedio de siete horas. 

En la comunidad de Pocosuco no se cuenta con agua potable, aunque si existe una 

red que distribuye agua por cañería. Recientemente (finales del 2009) se ha instalado en 

la comunidad un sistema de distribución de electricidad, pero como las viviendas de los 

comunarios están muy dispersas (algunas llegan a estar a más de un kilometro de 

distancia entre sí) el servicio aun no entró en funcionamiento. En la comunidad hay un 

núcleo educativo que actualmente cuenta con 174 estudiantes (varios de los cuales 

vienen de comunidades aledañas). Esta escuela tiene hasta el segundo curso de 

secundaria y se espera que el 2012 se graduara la primera promoción de la comunidad. 

Por otro lado, en la comunidad sólo hay una posta de salud, en la cual existe un 

promotor, aunque éste servicio no es permanente. 

 En términos productivos, el mayor problema es la inexistencia de riego, por lo que 

la época de producción se concentra en la época de lluvias. Como la comunidad está en 

una gran pendiente, cuenta con dos pisos ecológicos, en la zona alta se produce papa y 

trigo, mientras en la zona baja se produce maíz y tarwi. Se tiene conocimiento de que en 

época de sequía algunos pobladores de Pocosuco migran a distintas regiones, con el 

objetivo de vender su fuerza de trabajo y lograr, así, conseguir recursos monetarios para 

el mantenimiento de su unidad familiar. 
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Anexo 8. Información complementaria y registro fotográfico de la 

comunidad de Chimboata 

 

La región en la que se encuentra la comunidad de Chimboata fue parte de las regiones 

tardías de conquista incaica en la época precolombina. El Imperio Inca pobló la 

región con mitimaes y organizó la región bajo una lógica de allyus. Esta región 

también tuvo una gran importancia militar ya que limita con la región oriental de lo 

que ahora es Bolivia y donde existían varias etnias que impusieron fuerte resistencia y 

frenaron el avance incaico; todavía quedan las ruinas de lo que fuese alguna vez un 

imponente cuartel. 

Como no pasó mucho tiempo entre la conquista incaica y la conquista española, 

gran parte de la población que se había establecido volvió a sus lugares de origen ante 

la expansión colonial. La población que permaneció en la región fue reorganizada en 

función de los intereses de la corona española, en primera instancia se impuso la 

encomienda y luego la mit’a como formas de trabajo forzado. Además, ya desde el 

inicio de la colonia, gran parte de las tierras de la región fue repartida entre 

terratenientes que obtuvieron fuerza de trabajo a través de la figura del yanaconazgo
1
 

y de esta manera se convirtió en un importante centro de producción agrario para 

abastecer la demanda de alimentos en las minas. 

Después de la Guerra de Independencia de 1825, gran parte del territorio 

continuó siendo propiedad de élites oligarcas y sólo fueron entregados pequeñas 

parcelas privadas (principalmente sin riego) a algunos habitantes originarios. Las 

Leyes de Exvinculación consolidaron este régimen dual de la propiedad de la tierra y 

dieron lugar a un crecimiento de la propiedad terrateniente. 

Esta situación se mantuvo hasta la Reforma Agraria de 1953, momento en que 

el latifundio fue disuelto y toda la tierra fue entregada a los colonos que habitaban en 

las estancias, bajo un régimen privado de propiedad.  

                                                 
1 El yanaconazgo era una relación de servidumbre en la hacienda que sometía a los indígenas. Sin 

embargo, muchos de éstos quisieron volverse yanaconas debido a que esta figura los eximía de la 

mit’a.  
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La comunidad de Chimboata se encuentra ubicada en la provincia Carrasco del 

departamento de Cochabamba y es parte del cantón que lleva su mismo nombre. Su 

ubicación geofísica es: 17°41‟S y 65°17‟O. Para llegar a la comunidad es necesario 

recorrer 120 kilómetros desde Cochabamba por el camino “antiguo” que une a esta 

ciudad con la de Santa Cruz. Una vez que se llega a Inca Cruce (10 kilómetros antes 

del poblado de Epizana) se ingresa por un camino sin asfalto durante 12 kilómetros 

hasta llegar a la comunidad de Chimboata. 

Para el año 2001, la comunidad de Chimboata contaba con 69 habitantes, un 

número bastante reducido si se la compara con comunidades aledañas. La 

disminución permanente de la población de Chimboata tiene mucho que ver con la 

inexistencia de un sistema de riego en la comunidad, por lo que la tierra sólo es 

productiva en época de lluvias. Además, Chimboata cuenta con redes antiguas de 

migración definitiva, no sólo al interior de Bolivia, sino también a varios otros países. 

También existe un grupo de comunarios que viven de manera intermitente en la 

comunidad, trabajando durante la semana en la ciudad de Cochabamba y retornando a 

la comunidad los fines de semana. 

Los comunarios de Chimboata cuentan con agua por cañería, electricidad (la 

mayoría de los hogares cuentan con televisores) y recientemente toda la región cuenta 

con una antena que ha permitido a varios poder acceder al servicio de telefonía 

celular. La comunidad cuenta con una iglesia y un núcleo educativo pequeño. 

También existe un sindicato campesino al cual se encuentran afiliados todos los 

comunarios que habitan allí (muy parecido al de Julo Chico). El sindicato define gran 

parte de la vida de la comunidad, pero no regula la producción agraria ni su venta, lo 

cual queda en manos de cada comunario. 

El microclima de Chimboata y su ubicación en cabecera de valle, hacen que la 

comunidad sea un lugar óptimo para la producción de trigo (cultivo introducido en la 

región en la época de la colonia), aunque también se producen en menor proporción 

maíz, papa, durazno entre otros.  
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