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INFORME DE GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DERECHOS DE ACCESO A 
LA TIERRA EN LA CUENCA DEL DESAGUADERO 

1. Antecedentes 
 

La presente investigación se inicia a partir de hallazgos en el tema tierra identificados durante la 

investigación sobre derechos de acceso al agua (mapeo de derechos). Durante esta investigación, 

se pretendía detectar cambios en los derechos de acceso al agua durante los últimos nueve años en 

la cuenca del Desaguadero, sin embargo, a pesar de la agudización de los eventos climáticos 

(sequías e inundaciones) y de otros cambios influenciados por factores socioeconómicos en este 

lapso de tiempo, las normas consuetudinarias de derechos de acceso al agua se mantuvieron sin 

cambios significativos, demostrando su flexibilidad y adaptación a diversas situaciones. En 

contraste, sí se detectaron cambios en los derechos de acceso a la tierra, que es un tema 

fundamental para la subsistencia y economía familiar en la zona y por tanto para su capacidad de 

resiliencia frente al cambio climático. Por esta razón se decidió iniciar esta investigación que no 

estaba incluida desde un inicio en el proyecto. 

Se vio por conveniente realizar la investigación con la misma metodología aplicada en derechos de 

agua, el Mapeo de Derechos. Esta metodología fue desarrollada en Agua Sustentable para entender 

la gestión del agua que realizan los usuarios de una cuenca, las reglas de acceso a las fuentes, los 

derechos consuetudinarios y las características técnicas de los sistemas de acceso y distribución del 

agua, tanto de riego como de uso doméstico. Una de las características del Mapeo de Derechos es 

que permite visualizar los derechos de acceso al agua de manera visual con el apoyo de un SIG y 

de esquemas que sintetizan la complejidad de la gestión local del agua. El 2012, esta metodología 

se adaptó para un estudio de caso de derechos de acceso a bofedales en el Parque Nacional Sajama 

(Villarroel, 2012), demostrando ser adecuada tanto para derechos de acceso al agua como a la 

tierra. 

En el presente estudio, el mapeo de derechos nos permite visualizar todo el contexto que acompaña 

a la actual estructura de gestión del territorio y derechos de acceso a la tierra, el origen y las 

tendencias de los mismos. Esperamos que su comprensión pueda contribuir a la elaboración de las 

propuestas del Plan de Adaptación al Cambio Climático.  
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2. Área de estudio 

El área de estudio está ubicada al interior de la cuenca endorreica del altiplano. La cuenca del 

Desaguadero, que es el área específica de la presente investigación, se ubica en el sector norte de la 

cuenca endorreica y desciende de norte a sur hasta el lago Poopó. 

Figura 1: Ubicación de la Cuenca Mauri - Desaguadero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: “Proyecto Fortalecimiento de planes locales de inversión y adaptación al cambio climático en el Altiplano 

Boliviano”, Agua  Sustentable 
 

El estudio hidrológico del proyecto incluyó toda la cuenca, el Mapeo de Derechos de Acceso al 

Agua se limitó a las comunidades que acceden directamente al río Desaguadero y el presente 

estudio solo incluyó dos estudios de caso, uno en el Municipio de Papel Pampa complementado 

con comunidades vecinas del Municipio de San Pedro de Curahuara del departamento de La Paz y 

otro en el Municipio de El Choro en el departamento de Oruro (cuadro 1, figura 2). 

 

Lago 

Poopó 
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Cuadro 1: Ubicación política de las comunidades donde se sitúan los estudios de caso 

Departamento Provincia 
Municipio o 

Marca 
Ayllus o Subcentrales 
 

Comunidades o zonas 

La Paz Gualberto 
Villarroel 

Papel Pampa 
(estudio de 
caso representa 
el 60 % del 
municipio) 

Unupata Centro Unupata 

Jankoicho 

Unión Tholar 

Bolívar 

Alianza 

Cañaviri 

Alto Cañaviri 

Rivera Caylla Churu 

Titusa 

Jankophity 

San Miguel 

Rivera Alta 

Centro Rivera 

Toloma Rivera 

Sircuyo Rivera 

Colque Amaya Santa Ana 

Santa Ana Alto 

Santa Ana Bajo 

Paturini 

Colque Amaya Alta 

Colque Amaya Baja 

San José San José Centro 

San José Bajo 

San José Alto 

Sirca Cruzani Sirca Cruzani 

Cabezas Bajo 

Cabezas Alto 

Socavón 

San Felipe de Challa 

Challajahuira 

Escalona Eduarto Avaroa 

Escalona Alto 

Escalona Bajo 

Papel Pampa Papel Pampa 

Tolapata 

Huancuri 

Mollebamba Mollebamba 

Mariscal Mariscal 

Jacha Chambi Jacha Chambi 

Paqollu Paqollu 

Oruro Cercado El Choro 
(estudio de 
caso representa 
el 10% del 
territorio del 
municipio) 

Ayllu Taraqu Serie “A” El Choro 

Japo 

Cholapata 

Ayllu Taraqu Primera Serie “A” Crucero Belén 

Ayllu Tinta Primera Serie “E” Rancho Juaniquina 

Ayllu Marca Primera Serie “C” San Felipe de Chaytavi 

Ayllu Marca Primera Serie “C”  Jatun Villa Villa 

Santa María 

Ayllu Taraqu Serie “B” El Choro 

Cocapata 

Cruz Choro 

Cruz Choro Central 

Ayllu Taraqu Serie “A” Rancho Grande/Ishwaya Pampa 

* Las comunidades con color plomo son las del estudio de caso 
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Figura 2: Ubicación de los estudios de caso en la cuenca del Desaguadero. 

 

 
Fuente: Límites municipales y límte de cuenca “Proyecto Fortalecimiento de planes locales de inversión y adaptación 

al cambio climático en el Altiplano Boliviano”, Agua Sustentable. Límites de comunidades del estudio de caso, 

elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

Las características físico naturales de la zona corresponden a las de la ecoregión altiplánica. Esta 

ecoregión consiste en una planicie alta situada entre los 3650 y 4100 msnm. El régimen de 

humedad disminuye de Norte a Sur (precipitación media de 400 mm al Norte a 200 mm al sur), en 

tanto que la salinidad se va incrementando hasta llegar a los salares desérticos cerca al lago Poopó. 

La temperatura media anual oscila alrededor de 10.6 
o
C (Fund – Eco, 2011). 

La cobertura vegetal corresponde a praderas nativas alto andinas, presentando formaciones de 

gramíneas bajas, medianas y altas, formaciones arbustivas y matorral mixto. En varios sectores se 

intercalan con áreas de cultivo. (Fund – Eco, 2011).  

A lo largo del río Desaguadero, la geomorfología ha influido en las características de los sistemas 

productivos. Considerando las principales diferencias eco sistémicas y productivas, podemos 

dividir el área donde se realizó el mapeo de derechos en dos: zona del Desaguadero Alto y zona 

del Desaguadero bajo. El estudio de caso del Municipio de Papel Pampa se ubica en el 

Desaguadero Alto que presenta las siguientes características: 
 

 Corresponde al área desde la unión del Mauri con el Desaguadero (Calacoto), toda la región 

ubicada en el departamento de La Paz y una pequeña parte al norte del departamento de Oruro. 

La producción es principalmente ganadera. El hato ganadero, el 2011 se componía de ovinos 

(443 524 cabezas), vacunos (30 267 cabezas) y camélidos (139 265 cabezas) (datos PDMs 

citados por Fernandez, 2013), que equivalen a una relación porcentual de ovinos 72%, vacunos 

Referencias 

                Límite Cuenca Desaguadero 

                Límite Municipio Papel Pampa 

                Límite Muncipio y/o Marca El Choro  

                Comunidades del estudio de caso (Papel Pampa) 

                Comunidades estudio de caso (El Choro) 
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5% y camélidos 23%. El hato en el municipio de Papel Pampa el mismo año estaba compuesto 

por vacunos 4272 cabezas (8 %), ovinos 52012 cabezas (92 %) y nada de camélidos. Los 

ovinos pastorean áreas de praderas nativas complementando con poca alfa. Los vacunos 

consumen mayormente alfa y cebada y complementan con un poco de pastoreo, esta 

dependencia del alfa hace que la mayor parte de los vacunos estén ubicados cerca al 

Desaguadero, para poder tener acceso al riego. La principal aptitud del ganado vacuno en esta 

zona es lechera, en contraste con ganado para carne en la zona subsiguiente (Desaguadero 

Bajo). El principal forraje cultivado con riego es el alfa, complementada con un poco de avena 

y cebada que suele cultivarse a secano. En mucho menor escala se cultiva papa, haba y quinua, 

generalmente a secano. De acuerdo a datos obtenidos de los PDMs del 2011 de los municipios 

de la zona, citados por Fernandez (2013), las superficies por cultivo son: cebada 8429 ha, alfa 

3856 ha, quinua 2549 ha, papa 6928 ha, haba 292 ha y hortalizas 93 ha. En el municipio de 

Papel Pampa, donde se sitúan los estudios de caso, las superficies cultivadas el 2011 eran de 

cebada 900 ha, alfa 1218 ha, quinua 130 ha, papa 1250 ha, y nada de haba ni hortalizas 

(Fernandez, 2013). 

El estudio de caso del Municipio de El Choro corresponde a la zona del Desaguadero Bajo que 

tiene las siguientes características: 

 Se ubica en el área desde el norte del departamento de Oruro hasta el inicio del lago Poopó. 

Comprende pampas de praderas nativas y forrajes cultivados. Las áreas cultivadas bajo riego 

dependientes del río Desaguadero son extensas. En esta zona, que también es principalmente 

ganadera, el ganado vacuno y ovino son para producción de carne. El 2011, el hato ganadero 

estaba compuesto por: 678 926 ovinos (76%), 30 554 vacunos (3%) y 188 802 camélidos 

(21%). El hato en el municipio de El Choro el mismo año estaba compuesto por vacunos 6699 

cabezas (8.9 %), ovinos 68255 cabezas (90 %) y camélidos 629 cabezas (0.1%). El patrón de 

cultivos y las superficies cultivadas en esta zona el 2011 según los PDMs eran: cebada 6400 

ha, alfa 4800 ha, quinua 2000 ha, papa 4200 ha, haba 1680 ha, verduras y hortalizas 1220 ha. 

En el municipio de El Choro las superficies el mismo año eran de 1789 ha de alfa, 400 ha de 

cebada, 250 ha de papa, 200 ha de quinua y nada de verduras ni hortalizas (Fernandez, 2013). 

En los últimos años se ha comenzado a extender la producción de quinua cultivada en su 

mayor parte a secano 
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3. Metodología 
 

En las diferentes investigaciones en las que se aplicó el Mapeo de Derechos, se hicieron 

modificaciones a la metodología, principalmente en función de la escala de trabajo. En el presente 

estudio, así como en el de los bofedales del Parque Nacional Sajama, la modificación apunta más 

bien al tipo de recurso al que está dirigida. Los elementos principales de la metodología se 

mantienen como es la investigación de los antecedentes históricos (basada en entrevistas y revisión 

bibliográfica), y el levantamiento de información cualitativa y cuantitativa en base a entrevistas 

que se vacían en fichas técnicas, base de datos Excel y un sistema de información geográfico.  

Cuadro 2: Técnicas empleadas en el levantamiento de información 

Información obtenida Técnica empleada 

Límites comunales y/o de ayllus - Trabajo con informantes locales sobre imágenes Google Earth 

con pocas complementaciones de georreferenciación en El 

Choro y georreferenciación completa en Papel Pampa 

Zonas ecológicas - Trabajo con informantes locales sobre imágenes Google Earth 

Sayañas y aynoqas - Trabajo con informantes locales sobre imágenes Google Earth 

Información de derechos, organización, 

gestión y antecedentes históricos 

- Entrevistas a informantes clave 

- Revisión bibliográfica  

 

Levantamiento de información de campo 

 

El trabajo de campo consistió en visitar todas las comunidades de los estudios de caso involucradas 

y entrevistar a los actuales dirigentes y otros comunarios que estaban presentes en el momento de 

la entrevista. De manera general hubo mucha receptividad y predisposición a brindar información 

ya que este trabajo se realizó con los dos representantes departamentales a DICUADEMA 

(Directorio de Usuarios del Agua del Desaguadero Mauri) y con el Kuraj Mallcu de El Choro. La 

información trabajada no fue la misma en los dos estudios de caso por las distintas percepciones de 

los pobladores respecto a brindar información sobre la tierra. En Papel Pampa existió mayor 

confianza y se pudo trabajar a nivel de demarcación de las sayañas. Sin embargo se tuvo el 

cuidado de no realizar una demarcación real pues este nivel de detalle puede crear conflictos entre 

los pobladores y mucha desconfianza hacia los técnicos.  

La demarcación de sayañas se realizó en base a información general brindada por los dirigentes 

como es el tamaño, el número y la forma. Esto plantea muchas dudas al momento de analizar la 

imagen en detalle ya que la distribución de parcelas que se observa no siempre coincide con el 

diseño espacial de las sayañas, sin embargo en términos generales, la información de tamaños, 

número y superficie total comunal llega a cuadrar satisfactoriamente y el nivel de información 

obtenida es suficiente para tener una idea clara de los derechos de acceso a la tierra y territorio y 

para los objetivos del presente proyecto. En el caso de El Choro, existe una mayor desconfianza 

para brindar información, por lo tanto solo se trabajó en detalle la estructura de sayañas en una 

comunidad. Para el resto se obtuvo información muy general como los límites y la ubicación de las 

estancias con el nombre de las familias usufructuarias. 

La entrevista tiene dos partes, una de preguntas y respuestas y la otra de trabajo en una imagen 

Google donde los entrevistados ubican los límites de la comunidad, las estancias (El Choro), hacen 

un modelo de sayaña o aynoqas (Papel Pampa), delimitan las zonas ecológicas (Papel Pampa) y 
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otros elementos que les parezcan importantes. Algunos elementos importantes que no se pueden 

identificar con suficiente precisión en la imagen se georeferencian en campo. 

Las entrevistas para la obtención de antecedentes históricos se realizaron muy aparte, con dos de 

los pobladores más ancianos de Papel Pampa, Silvestre Lucas, un anciano de 103 años de la 

comunidad de Alto Rivera y a Manuel Chambi, anciano del Ayllu Jacha Chambi. Algunos datos y 

fechas que no estaban claros en la memoria de los entrevistados se complementaron y/o 

corrigieron con la revisión bibliográfica.  

Trabajo de escritorio 

El trabajo de campo se sistematizó en fichas por comunidad y una base de datos Excel. La 

información geográfica se ordenó y se diseñaron las sayañas en base a la información de la tabla 

Excel, para la elaboración de los mapas respectivos. Las dudas en la información se 

complementaron con nuevas preguntas a informantes. Posteriormente se analizó esta información 

y se elaboró el informe final. También se realizó una amplia revisión bibliográfica para la 

información sobre los antecedentes históricos. 

4. Resultados 

4.1 Antecedentes históricos  
 

Época pre colonial y colonial  

Después del periodo Tiwanaku – Wari (Horizonte Medio), la región del TDPS estaba ocupada por 

señoríos Aymaras en lo que se denominó el Intermedio Tardío o “Awkaruna Pacha” (tiempo de 

guerreros). Entre los señoríos principales estaban los Pacajes, Charcas, Soras, Carangas, 

Qaraqaras, Quillacas, Chuis, Chichas, Pacajes, Lupaqas y Qullas (Platt et al, 2006). Este periodo 

fue muy inestable por las numerosas guerras entre los pueblos y por tanto los historiadores solo 

logran establecer una territorialidad aproximada de la ocupación del espacio, considerando además 

que el concepto de frontera difería mucho de las actuales naciones con fronteras impermeables y 

excluyentes, tomando más bien una estructura de grupos intercalados y salpicados.  

En el siguiente periodo, el denominado Horizonte Tardío que corresponde a los Incas, parece 

existir una clara diferenciación entre lo que se denominó la región del Collao y la región de 

Charcas que ocupaban el TDPS y se extendían hacia los valles por el este y la costa por el oeste. 

Las denominaciones para estas regiones se confunden y cambian en los documentos históricos de 

la colonia que hacen referencia a este periodo y también llegan a confundirse al ser traducidos e 

interpretados desde la visión y conceptos territoriales de los españoles (ej: wamani, federaciones, 

provincias, repartimientos). Una denominación utilizada era la de “provincias” a la que nos 

avocaremos para no confundir la terminología (Platt et al, 2006).  

La provincia del Collao ocupaba un territorio que iba desde el norte del Lago Titicaca hasta 

aproximadamente lo que sería el actual límite entre La Paz y Oruro, adentrándose hasta Caracollo 

(más o menos hasta el límite sur de lo que denominamos en este informe como Desaguadero Alto); 

hacia el oeste tenía prolongaciones costeñas, pasando la cordillera y hacia el este los Andes 

orientales cruzando la divisoria de aguas.  
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La provincia del Collao estaba ocupada por los Señoríos Aymaras, también denominados con el 

término “naciones” introducido en la época de la colonia, los Qulla, Lupaqa y Pakasa. Por otra 

parte, la provincia de Charcas limitaba al norte con el Collao y se extendía por el sur hasta la 

provincia de los Chicha, al sur del lago Poopó; al oeste llegaba hasta la costa y al este hasta 

Cochabamba. Estaba ocupada por los Señoríos Aymaras Sura, Charka, Qaraqara, Karanga, 

Killaka, Chuy y Yampara, a los que se denominaba “las siete naciones” (Platt et al, 2006) (figura 

3).  

El territorio en ambas provincias se dividía en dos parcialidades que representaban la 

complementariedad del mundo andino: Umasuyu y Urqusuyu, pero con una importante diferencia: 

en la provincia de Charcas, los señoríos pertenecían en su totalidad a una de las estas parcialidades, 

mientras que en el Collao, cada señorío se dividía en dos parcialidades. Los sectores Urqu son la 

mitad masculina, agreste o “de los cerros” y los sectores Uma son la mitad femenina, cóncava o 

“del agua” (Platt et al, 2006). } 

Relacionando con nuestros estudios de caso, las comunidades del Municipio de Papel Pampa se 

ubican en su mayor parte en el territorio de los Karanga (Provincia Charkas), y dos pequeños 

sectores al norte en el territorio de los Lupaqa (Provincia del Collao) y de los Sura (Provincia 

Charkas); la mayor parte de su territorio está en el Urqusuyu. Las comunidades del municipio de 

El Choro se ubican en su totalidad en el antiguo territorio de los Suras (Provincia Charkas) y 

pertenecen a la parcialiad Umasuyu (figura 3). Actualmente, los pobladores de la Marca El Choro, 

reivindican su territorialidad mencionando en sus estatutos que son parte de la “nación Sura de la 

parcialidad Urinsaya”, que es el equivalente quechua
1
 de Umasuyu (estatutos en anexo 1). 

 

                                                 
1
 En la edición documental de Qara Qara Charca (Platt et al, 2006) se menciona que en la provincia de Charcas, al 

contrario que en la provincia del Collao, no se encuentran rastros de la presencia de las culturas e idiomas Uru y 

Pukina, sin embargo si se encuentra una implantación tardía del quechua. Actualmente el quechua es el idioma 

utilizado por los pobladores de El Choro. 
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Figura 3: Ubicación de los Señoríos Aymaras y de los estudios de caso en la cuenca del 

Desaguadero 

 

Fuente: Digitalizado en imagen Google Earth en base al mapa de las provincias de Charcas bajo el Inka Wayna 

Qhapaq de Platt et al, 2006 

En los documentos coloniales, recopilados y analizados en la edición documental y ensayo 

interpretativo de Platt, Bouysse-Cassagne y Harris (Platt et al, 2006), se deriva que todos estos 

Señoríos Aymaras eran pueblos guerreros ya antes de la ocupación por el imperio incaico. Cuando 

llega la conquista de los incas, el relacionamiento con este imperio se desenvuelve de forma 

distinta en la provincia del Collao y la de Charcas. Los primeros optaron por la rebelión
2
, mientras 

que las naciones de la provincia de Charcas hicieron una política de alianzas con el Inka Pachakuti 

                                                 
2
 Los cronistas españoles Pedro Cieza de León y Santa Cruz Pachacuti relatan que esta rebelión tiene como 

antecedentes las rivalidades entre los Lupaqa y los Qullas que son aprovechadas por el Inca Wiraqocha que promete 

ayuda a ambos pero pacta secretamente con los Lupaqas. Los Qullas se enteran de esta traición y atacan a los Lupaqas 

antes de que reciban ayuda de los Inkas. De este modo, por un largo periodo de tiempo, los Qullas se convierten en el 

reino dominante de esta región. Posteriormente el Inka Pachacuteq conquista y somete al pueblo Qulla. Los otros 

reinos se someten y aceptan el dominio cuzqueño. Desde entonces, los Inkas le dicen a toda esta región el “Qullasuyu” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Reinos_aimaras) 

UMA 

URQU 

URQU 

UMA 

Lupaqa 

Pakasa 

Pakasa 

Qulla 

Sura 
Chuy 

Charka 

Karanqa 

Killaka Qaraqara 

Killaka 

Yampara 

Chicha 

Referencias 

                Municipio Papel Pampa 

                Municipio El Choro 

                Límte aproximado de parcialidades 
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y con Wayna Qhapaq, asumiendo el rol de “guerreros” defensores de las fronteras del imperio 

incaico. En la llegada de los españoles, ambas provincias mantienen las mismas tácticas, el Collao 

con resistencia y los Charcas que forman rápidamente alianzas con los españoles. Así mismo 

vuelven a jugar el rol de “guerreros” apoyando a los españoles en las incursiones hacia el territorio 

de los Chiriguanos. En el Memorial de Charcas de 1582, Fernando Ayavire, descendiente directo 

de los curacas de los Charcas, relata cómo en el reinado de su padre el curaca Cuysara, la provincia 

Charcas, a pedido del Virrey Toledo, envía: 

 “más de mil indios de esta provincia de Los Charcas y más de dos mil carneros de la tierra para la carga 

y hato de los españoles. Y nosotros los caciques y señores de esta prouincia de Los Charcas lo hecimos con 

tan buena voluntad considerando que era en seruicio de nuestro rey y señor natural. Y ansí casi la mitad de 

los indios se murieron en la dicha jornada….”(Memorial de Charcas 1582, Espinoza) 

Estas alianzas, les valieron privilegios que están registrados en varios documentos coloniales en 

los cuales los curacas de la provincia Charcas reclaman el reconocimiento de éstos. Entre otros, 

mencionan la devolución de territorios otorgados por los Incas en los valles de Cochabamba 

(Santiago del Paso, San Miguel de Tiquipaya), lo cual confirma el modelo de ocupación vertical y 

disperso del espacio planteado por Murra (1972). Esta teoría plantea que los dos objetivos 

principales de este tipo de ocupación son: garantizar la seguridad y autosuficiencia alimentaria y el 

manejo del riesgo, principalmente los riesgos de eventos climáticos extremos (Murra 1972; 

Browman 1983; Regalsky 1994). Es decir que para los pueblos antecesores de las comunidades de 

los estudios de caso, los territorios que ocupaban en la cuenca del Desaguadero eran “islas” que 

estaban articuladas a un centro político
3
 y a otros territorios en zonas más alejadas con 

características ecológicas para una producción complementaria como los valles de Cochabamba.  

Como se puede ver, los pobladores locales van encontrando una diversidad de formas para 

mantener en lo posible sus formas de gestión del territorio (disperso, discontinuo, complementario, 

acceso a la mayor diversidad de recursos). En 1591, el monarca español Felipe II, reconoció 

oficialmente el derecho de las comunidades indígenas a disfrutar de sus tierras con dos condiciones 

importantes: la propiedad de la tierra pertenecía a la corona española, siendo los indígenas solo 

usufructuarios y la prioridad de satisfacción de las necesidades de los pueblos españoles sobres los 

indígenas. De esta manera se llegó a un sistema de coexistencia entre comunidades indígenas y 

encomiendas españolas (INRA, 2008). En el caso de Papel Pampa no se establecieron grandes 

centros poblados ni haciendas españolas en esta época y por tanto los ayllus originarios 

mantuvieron su organización y formas de gestión del territorio, cumpliendo con las exigencias 

tributarias y mitas para los españoles. Por lo que relata don Manuel Chambi, al finalizar la época 

colonial en la zona no había mucha población: 

“Desde el año 1800, esa época en lo que era ayllu Mariscal, llegó el Mariscal de Santa Cruz 

a ofrecer dineros y productos extranjeros tratando de apoyar a los comunarios que vivían. En 

ese lugar para entonces que vivían no era ni comunidad ni ayllu, solo era familia Chambi que 

conformaba de 6 personas entre hombres y mujeres, como era toda tierra arenal, el cultivo se 

sembraba sin preparar la tierra, al pasar la trayectoria después de muchos años de familia 

Chambi, el hijo mayor intentó a cultivar a otro lugar y resultó el sembradío y lo llamaron 

Chambi Chico (jiska chambi). Hasta esas épocas no habían parcelas, sayañas, ni lotes, todo 

era libre, solo había muy poca gente porque tenían miedo de vivir porque hacía mucho 

viento…” (Entrevista a Manuel Chambi, 2014) 

                                                 
3
 Como ejemplo de centros políticos mencionan que el pueblo de Macha era la “cabecera” de los Qaraqaras, el pueblo 

de Sacaca de los Charcas y el pueblo de Paria de los Soras (Platt et al, 2006). 
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Época republicana a la actualidad 

En la época republicana, las comunidades continúan usufructuando sus territorios a cambio de 

tributo y servicios adicionales al Estado. Sin embargo la tendencia a la expansión de las haciendas 

se intensifica desde la segunda mitad del siglo XIX. En Papel Pampa, según don Silvestre Lucas, 

es en la época de Melgarejo cuando se inicia el establecimiento de haciendas en esta región. En 

1866, el gobierno de Melgarejo intensifica el proceso de exvinculación iniciado por Bolívar en 

1825. Melgarejo declara “propietarios con dominio pleno” a los indígenas que poseían terrenos, 

para lo cual debían obtener del gobierno el título de propiedad previo pago de un monto no menor 

a los 20 pesos ni mayor a los 100. El indígena que después de 60 días de notificado no obtenía el 

título respectivo era privado del beneficio y el terreno se enajenaba en subasta pública (INRA, 

2008).  

El objetivo de esta normativa era aplicar la visión liberal de pequeños propietarios con títulos 

individuales, desestructurando las propiedades colectivas y poniendo a disposición del mercado la 

venta de las tierras productivas. En este periodo, Papel Pampa estaba ocupado por 10 ayllus que se 

agrupaban organizativamente como “Marca Papel Pampa”. Los ayllus eran: Unupata, Rivera, 

Colqueamaya, San José, Sirca Cruzani, Escalona, Papel Pampa, Mollebamba, Mariscal y Paqollu. 

Estos antiguos ayllus ahora son el equivalente de las subcentrales a las que pertenecen las 

comunidades. Los pobladores de esta zona obtuvieron sus títulos individuales y luego fueron 

presionados a vender sus tierras: 

“Durante el gobierno de Mariano Melgarejo ha decretado que todos los que tienen plata 

pueden comprarse, entonces al saber que el gobierno ha dado libertad, el patrón llegó a Sica 

Sica ofreciendo comprar sus terrenos, diciendo que si no le venden les iba a desalojar, a matar, 

entonces obedientemente los abuelos ofrecieron vender. Los que han vendido terreno, ha sido 

personalmente, sin intermediarios. Fueron a Sica Sica cada familia a recibir la plata, dicen que 

5 pesos no más le han dado, habrá sido plata entonces. En Sica Sica hubo una autoridad, juez 

habrá sido, que han hecho pagar la plata, pero no había ni un documento firmado sobre la 

venta. El terreno de Rivera no ha vendido una autoridad, sino quienes habitaban de manera 

personal le han vendido. Se ponían de acuerdo entre un grupo y los que no estaban ni modo, ya 

lo habían vendido Algunas comunidades no le vendieron, esos son Mollebamba, Pacollo, 

Mariscal, ellos no vendieron y son los actuales originarios. Desde ahí empezó la servidumbre, 

10 personas en cuidado de ganado y el resto a trabajo de cultivos…” (Entrevista a Silvestre 

Lucas, 2014) 

Como menciona Don Silvestre, a pesar de la presión para la venta de terrenos, 3 de los 10 ayllus se 

resisten y quedan como organizaciones originarias (Mollebamba, Mariscal y Paqollu
4
). Los 

antecedentes de esta resistencia los relata don Manuel Chambi contando sobre Pedro Yampara, 

hijastro de don Manuel Chambi (mismo nombre que el entrevistado) que fue el primer poblador de 

la zona: 

“Para entonces (alrededor de 1820), el Pedro Yampara no vivía tan consecutivo en Chambi 

sino vivía en Perú. Era empleado de un cura y sabía cómo se tiene que organizarse al futuro 

entre ellos. También se aprendió en Perú cómo lo odian a los españoles y curas porque en todo 

                                                 
4
 El caso de Paqollu queda en duda ya que don Manuel Chambi lo mencionó como uno de los ayllus originarios que no 

se convirtió en parte de la hacienda, sin embargo un entrevistado de esta comunidad mencionó que había un patrón que 

definía el cultivo en las aynoqas. Por otro lado, es clara la diferencia entre Paqollu y los otros dos ayllus originarios. 

Paqollu (al igual que los ayllus pertenecientes a la hacienda) fue el primero en pasar al sistema de Sayañas, mientras 

que los otros dos ayllus originarios continúan hasta el día de hoy con la gestión colectiva de su territorio. 
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Perú no lo hacían caso mucho a los españoles, siempre decían que somos originarios y los 

españoles y los curas no lo molestaban ni esclavizaron tanto a los peruanos. El Pedro Yampara 

en uno de esos días se enteró que el Perú se iba a dividir en dos, que los venezolanos iban a dar 

todo empleo, que donde vivía (con el cura) no iba a llegar estos empleos. Decidió volver ande 

su mamá, llegó de Perú en el año 1823 a Chambi, después de esa se reunió con toda la familia, 

llego muy preocupado, les comentó a sus hermanitos a su mamá y a su padrastro, indicando 

donde viven patrones los empleos llegarán. Ellos harán trabajar a los habitantes y a sus 

servidores porque ellos tienen una Ley. Ahora nosotros no tenemos nada con los patrones y a 

la vez somos nacidos en aquí, yo ya entiendo que hacen en Perú, eso lo haremos aquí y que nos 

respeten y que nadie venda su lugar, aun cuando estaremos sin trabajo, sabremos cómo 

sobrevivir. Se reunió antes de 1825 con todos los habitantes de Mariscal en lo que es Chambi, 

aproximadamente entre 16 personas y decidieron enfrentarse a las amenazas de los patrones y 

defenderse aún con nuestras vidas a quien sea que lo venga pero todos. Los patrones y 

mayordomos se enteraron que ya se declaró que estaremos en un nuevo país que va a ser 

Libertador Bolívar. 

En el año 1826 los mayordomos y cabecillas los intentaron a invadir a la familia Chambi con 

amenazas de matarles si en caso no lo obedecieran a los mayordomos porque es una Ley 

entonces todos serviremos al patrón. A ese lugar arenal vamos a sembrar todos los productos, 

esas pajas tiene que ser para patrón, mañana ya lo veremos quién sale ganando. Pedro Chambi 

toda la noche caminó comunicándole y reunirse al día siguiente con toda la gente y le 

esperaron, el patrón y los servidores iban a la iglesia (de Mollebamba), a la misa, más tarde el 

patrón, mayordomos, personajes más después del culto iban donde la familia Chambi 

nuevamente en horas de la tarde, los mayordomos y unos personajes más entraron al lugar de 

Chambi y Pedro se manifestó: Si uds nos quieren quitar la tierra y nosotros no vamos a 

permitir, mientras otros personajes lo enciendieron fuego para quemarlo a sus herramientas de 

trabajo (los mayordomos vinieron con herramientas para cultivar la tierra y se los quemaron). 

Y dijeron que esclavizarnos preferimos morirnos todos aquí en este fuego ahorita, era una 

amenaza nomás. Y somos otros más, lo vamos a quemar sus casas del patrón y los vamos a 

quemar sus casas más (de los mayordomos), los conocemos…. 

…. La lucha era constante muchos años, entre esos se formaban otras familias en Chambi 

que eran de otros lados, de otra provincia que es actual. Era prohibido de hacer matrimonio 

con los de Hacienda…” (Entrevista a Manuel Chambi, 2014) 

En la conversión a Hacienda en 1866, estos tres Ayllus mantienen la posición de conservar sus 

tierras y no venden sus terrenos conservando su organización originaria. En el año 1930 

aproximadamente, el hijo de Pedro Yampara, también llamado Pedro, organiza a los cada vez más 

numerosos habitantes de la zona en lo que denominan “Ayllu Jacha Chambi”. Pedro Yampara hijo 

es nombrado Apu Mallcu, y deciden dividirse en tres grupos de 10 familias que ocupaban tres 

zonas con sus respectivas autoridades: Mollebamba con Juan Cruz como jilakata, Chambi Grande 

con Pedro Chambi como jilakata y Mariscal con Candelario Chino como jilakata. Ese tipo de 

organización duró hasta el año 1952. Después del 52 internamente siguen reconociéndose como 

ayllus, pero para adaptarse a los procesos históricos se afilian a las organizaciones matrices como 

subcentrales. En la revolución del 52, son estos ayllus los que encabezan la revuelta aliándose con 

las comunidades de la Hacienda.  
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En el periodo de la hacienda, los que vendieron sus tierras pasan a formar parte de la Hacienda de 

la familia Wasaura. El sistema de hacienda de alguna manera repite la política de los españoles, de 

utilizar a las autoridades locales para hacer funcionar el sistema productivo. De este modo, el 

entrevistado Silvestre Lucas era el capataz del patrón Enrique Wasaura en los años 30 en el ayllu 

Rivera (en cada ayllu había un capataz, que generalmente coincidía con la autoridad originaria) y 

controlaba y vigilaba que todos trabajen para la hacienda.  

Según cuenta Don Silvestre, se continuó con el sistema de aynoqas con algunos cambios. El patrón 

decía en cual aynoqa debían cultivar para él y en cual podían cultivar su propia producción. Estas 

aynoqas eran paralelas al río Desaguadero (transversales a las actuales sayañas), se tenía un 

sistema de rotación. Las tierras al borde del río se consideraban las mejores y toda su producción 

era para el patrón. Éste escogía un sector en el borde del río cada año e iba rotando de un sector a 

otro. A esta franja se llamaba ahijadero porque los ahijaderos para el ganado se ubicaban también 

en esta franja. En el resto de las tierras, consideradas menos fértiles, sembraban los pobladores del 

lugar para su propia producción. En esas aynoqas no había propiedad familiar, cada año se 

repartían entre las familias parcelas en la aynoqa de turno. 

El sistema de producción era agrícola pastoril. Formaban grupos de mil ovejas, cada grupo era 

cuidado por 10 personas durante un año, el resto de la gente se dedicaba al cultivo. Don Silvestre 

cuenta que el patrón ni siquiera llegó con sus propias ovejas, sino que obligó a cada familia a 

aportar 15 ovejas. Al parecer era una hacienda bastante rígida, debían trabajar de 7 a.m. a 7 p.m. y 

solo en las horas restantes podían trabajar para su propia producción. La producción era 

transportada en la espalda de los pobladores hasta Eucaliptos, desde donde eran despachados en 

tren a La Paz. Don Silvestre menciona que el patrón ni siquiera les pagaba el pasaje de tren para 

transportar sus productos, ellos mismos debían pagar el pasaje. Trabajas, te vas o te mato, era la 

amenaza constante del patrón. 

Es por esto que la revolución del 52 es apoyada por todos los pobladores de la zona. En 1951 

desde Sica Sica hasta Papel Pampa se movilizan, hacen huelga de hambre en La Paz, bloquean el 

ferrocarril, etc. En ese entonces la hacienda ya estaba a cargo del hijo de Enrique Wasaura (Yayo) 

quien, anoticiado de los eventos por venir, vende todo el ganado a la hacienda Huancaroma. 

“Faltando una semana de elecciones del gobierno vendieron todas las ovejas al patrón de 

Huancaroma. Este patrón se unificó con la comunidad, ahí solo habían dos familias campesinas. Yo les 

voy a pagar, ustedes me lo van a pastear, etc.  De la Provincia Tomás Barrón, reclutó a mucha gente 

pagándoles por su trabajo y toda la gente lo respaldó, esta es buena hacienda, no es de esclavismo, nos 

da trabajo, y ahí se quedó hasta ahora esta hacienda. El Yayo se fue con su plata…”(Entrevista a 

Silvestre Lucas, 2014). 

Después de la revolución del 52, se reúnen todos los jilakatas de la Marca Papel Pampa y acuerdan 

respetar los usos, costumbres según lo cual delimitan cada comunidad. Esta delimitación coincide 

con la actual con dos excepciones. Entre las comunidades de la subcentral Rivera, Toloma Rivera 

y Sircuyo Rivera en esta época eran una sola comunidad llamada Alto Rivera. En los años 90 

deciden separarse en dos. Casto Lucas explica que esta decisión se tomó porque en estos años las 

inundaciones se habían intensificado y el gobierno y defensa civil daban apoyo con alimentos. Este 

apoyo se organizaba en 35 cupos fijos por comunidad sin importar la cantidad de habitantes. Para 

los años 90, las familias en Alto Rivera habían aumentado mucho más en comparación con las 

otras comunidades y estaban aglutinadas en dos zonas. Por tanto para obtener beneficios de las 

donaciones de forma más equitativa decidieron separarse en dos comunidades que son las actuales 
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Toloma Rivera y Sircuyo Rivera. Los mismo ocurrió en el caso de Titusa, que por las mismas 

razones y en las mismas fechas se separa un sector que ahora es la comunidad de Jankho Phiti. 

Don Silvestre Lucas describe la organización de la producción en lo que en ese entonces era el 

ayllu Rivera (Centro Rivera, Rivera Alta, Sircuyo Rivera, Toloma Rivera) que se repite con 

algunas variaciones en los otros ayllus. Cuenta que desde 1952 hasta 1975, todo el territorio de 

Rivera era de uso comunal. Vivían 20 familias. Las actuales comunidades de Rivera en esos años 

eran “zonas”. Cada zona tenía su representante y había un Mallcu para todo Rivera que era Don 

Silvestre Lucas. Después de 1952 hay un traspaso paulatino del uso colectivo del territorio hacia 

un uso familiar por medio de las “sayañas”.  

En el estudio de caso de El Choro no se logró entrevistar a gente muy anciana y por tanto no se 

obtuvo información tan amplia de esta época como en el caso de Papel Pampa. Lo que se sabe de 

la Marca El Choro es que en este territorio no se estableció ninguna hacienda, sin embargo por la 

influencia de la revolución del 52, la organización originaria adoptó la forma sindical hasta los 

años 90 en que empezó la reivindicación de lo originario y la recuperación de la identidad 

retornando a las formas y estructura de organización originaria. Lo que manifiestan algunos 

pobladores es que en lo práctico esto solo significó un cambio de nombres de cargos y autoridades 

sobre la misma organización.  

En los estatutos de la Marca El Choro se refleja este proceso que lo denominan “reconstitución de 

la Marka Indígena Originaria El Choro, parcialidad Urinsaya”. Para respaldar su proceso de 

reconstitución, en el trámite de personería jurídica realizado el 2008, se citan los documentos 

históricos como el Memorial de Charcas de 1582 y otros. 

“… como Pueblos indígenas Originarios, amparados en la legislación internacional, el Art 1 y 171 

de la actual Constitución Política del Estado, decidieron la reconstitución de la MARCA INDÍGENA 

ORIGINARIA “EL CHORO” parcialidad Urinsaya que de acuerdo a la memoria histórica de 

nuestros mayores y la historia consignados en los documentos históricos como el Memorial de 

Charcas de 1582 de la Corona de España y Revisitarios, forma parte de la Nación Originaria Suyu 

de los Soras, en la territorialidad ancestral que hoy ocupa el Departamento de Oruro en las 

Provincias Cercado, Saucarí, Poopó y Dalence….” (Testimonio del trámite de personería jurídica 

de la Marka El Choro, anexo 1) 

En el mismo testimonio se señala que el primer directorio conformado para reconstituir el sistema 

originario de autoridades se conformó en 1999, cuando se definió la elección de un Mallku de 

Aransaya, Mallku de Urinsaya y un Taypi. El proceso continuó y hoy en día la Marca El Choro ya 

cuenta con personería jurídica con la cual posteriormente tramitó su estatus como TCO en el 

saneamiento del INRA el 2008. En los Estatutos se señala en los objetivos de la Marca “ejercer 

mediante la gestión territorial de los ayllus y la Marka el dominio y control territorial y la tierra 

(parcelas) para el buen uso y protección de su biodiversidad”. Con esto queda claramente 

establecida la visión de gestión colectiva del territorio y de la facultad de las autoridades 

originarias de intervenir en aspectos de uso de la tierra. Es interesante observar que en la práctica, 

en la Marca El Choro y casi toda la zona de Oruro, la organización de la producción es mucho más 

individual que en Papel Pampa, donde no se encuentra esta tendencia de revalorizar lo originario y 

sin embargo todavía se observan ayllus bajo el sistema colectivo de aynoqas.  

Otra información faltante en este estudio de caso es la fecha aproximada de la conversión de tierras 

colectivas a sayañas individuales. Los entrevistados, con un promedio de edad de 40 años 

recuerdan que desde su niñez ya existía la división por sayañas.  
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4.2. Aynoqas vs Sayañas / Derechos colectivos vs derechos familiares 

4.2.1 Estudio de caso Papel Pampa 

a) Comunidades con el sistema de sayañas 

Después de la revolución del 52, se otorga a las comunidades un título ejecutorial colectivo a partir 

del cual los pobladores continúan con la organización de la producción basada en aynoqas similar 

a la organización del a época de hacienda. Pero desde los años 60, las comunidades de Papel 

Pampa inician un proceso paulatino de conversión de derechos de acceso a la tierra colectivos 

hacia derechos familiares. En las entrevistas cuentan que uno de los principales móviles fue el 

hecho de evitar los conflictos que empezaron a surgir, después de la partida del patrón, entre 

pobladores que no estaban acostumbrados a auto gestionar colectivamente su territorio como en el 

caso de los ayllus originarios (quienes continúan hasta el día de hoy con el acceso colectivo).  

 
“Unos años más tarde empezaron miramientos entre los comunarios, algunos tenían poca oveja otros 

mucha, cultivos más menos. A causa de eso decidieron dividirse por iguales y así se inició el proceso de 

sayañización. Este proceso fue interno en cada comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades 

del gobierno, solo con las autoridades comunales…” (entrevista a Silvestre Lucas, 2014). 

El títulos ejecutorial otorgado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria consiste en un plano 

general con los límites comunales y un listado de las familias que vivían en ese momento en cada 

comunidad. Este es el único respaldo “legal” del territorio con el que cuentan hasta la actualidad. 

Es decir que los derechos de acceso colectivos a todo el territorio comunal entrarían en la categoría 

“de jure”. Cuando posteriormente deciden distribuir el territorio en sayañas familiares, se realiza la 

distribución internamente en cada comunidad con las autoridades locales y toda la asamblea 

comunal. Estos derechos no cuentan con documentos respaldados por el Estado, es decir que 

entran en la categoría “de facto”. 

El proceso de cambio de derechos de acceso de aynoqas a sayañas se inicia en los años 60 cuando 

todavía no había una población muy numerosa. Esto contrasta con otras regiones del país, como el 

Sajama, donde el principal móvil fue el crecimiento poblacional (Villarroel, 2012). 

Ejemplificamos el caso de Paqollu que fue uno de los primeros ayllus (junto con Unupata) en 

distribuir su territorio en sayañas familiares. Hasta 1960, este ayllu gestionaba su territorio en 

aynoqas de acceso colectivo, al interior de las cuales se dotaban parcelas a las familias para 

usufructo familiar temporal cada 3 o 4 años. El ayllu estaba dividido en dos grandes zonas: 

Ahijaderpampa y Challamarca, lo cual es otro indicio de que este ayllu pertenecía a la hacienda 

cuando el patrón definía las mejores tierras como áreas de ahijaderos para su ganado de donde 

provendría el nombre de Ahijaderpampa. La repartición se hizo de forma que todos tengan 

parcelas en estas dos zonas para así mantener el principio de acceso equitativo a la diversidad de 

recursos (tierra, pastizales, etc). El territorio se dividió en 10 sayañas, 5 en Ahijaderpampa y 5 en 

Challamarca. Paralelamente a las dos grandes zonas, se definieron tres subzonas que seguramente 

se originaron en tres grupos familiares que habitaban el territorio: Paqollu, Villa Remedios y 

Huancuri. De las 5 sayañas, 2 pertenecían a Paqollu, 2 a Villa Remedios y una a Huancuri. Las 

superficies para cada grupo fueron de 3025 ha para Paqollu, 2185 ha para Villa Remedios y 4800 

ha para Huancuri (Huancuri a pesar de ser el grupo más nuevo, queda con más terreno porque este 

sector no se considera muy buena tierra). 
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Así como esta repartición considera que todas las familias tengan sayañas en las dos grandes zonas 

(Ahijaderpampa y Challamarca), también considera que en la zona de Challamarca cada sayaña 

acceda a los dos tipos de zonas agroecológicas en la que los pobladores clasifican esta zona (zona 

pastizal, zona pastizal pedregoso), de modo que las sayañas se diseñan transversales a éstas (figura 

4). 

 

Figura 4: Sayañas originales (1960) y zonas agroecológicas de Paqollu 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

Cuando el ayllu decide entrar al proceso de saneamiento en 1990 (trámite que no se concluyó hasta 

la fecha), se produce una nueva distribución de las sayañas. Según indicaron los dirigentes, hay 

una importante diferencia en esta distribución entre la zona de Paqollu y las otras dos (Villa 

Remedios y Huancuri). En Paqollu que era una zona habitada con anterioridad y por tanto con usos 

y costumbres más definidos, en la división en sayañas se decide respetar las zonas de uso 

tradicional de las familias y por tanto los tamaños de las sayañas son variables. En cambio en 

Huancuri y Villa Remedios, que son zonas de reciente uso, los usos y costumbres no estaban tan 

arraigados y los pobladores deciden dividir las sayañas a todas las familias por igual. En Paqollu se 

distribuyen 35 sayañas de tamaño variable a las 35 familias de la zona, en Villa Remedios se 

distribuyen 25 sayañas de 87 ha cada una y en Huancuri se distribuyen 30 sayañas de 117 ha para 

cada familia. Esta superficie en realidad está dividida en dos, cada familia tiene una parte en 

Ahijaderpampa y la otra en Challamarca. Un esquema aproximado de esta estructura de sayañas 

puede observarse en la figura 5. 

Referencias 

                Zona Pastizal 
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Figura 5: Estructura de sayañas para el saneamiento en 1990 en Paqollu 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

Otro ejemplo ilustrativo para comprender mejor los criterios de definición y distribución de 

sayañas es el de la comunidad de Centro Rivera a la que pertenece Don Silvestre Lucas y por tanto 

tiene un conocimiento más detallado en relación a las otras comunidades. Esta comunidad 

distribuye las sayañas el año 1975, uno de los principales criterios para diseñar la estructura de las 

sayañas es la priorización de algún recurso que se considera más importante y por tanto garantizar 

que todos puedan acceder al mismo. En el caso de Centro Rivera Don Silvestre menciona que el 

acceso al río Desaguadero era lo más importante, por tanto las sayañas, no solo en Centro Rivera 

sino en todas las comunidades ribereñas, están ubicadas de forma perpendicular al río. Explican 

que la priorización de este recurso está dada por la necesidad de acceder al agua con el ganado sin 

tener que atravesar sayañas ajenas (que conlleva muchos conflictos). Con ese criterio se divide el 

territorio de Centro Rivera en 20 sayañas originales del mismo tamaño divididas con líneas rectas 

en forma perpendicular al río (figura 6). Para evitar conflictos, Don Silvestre menciona que 

deciden no respetar los usos y costumbres, es decir los lugares donde sembraba antes cada familia. 

Todos reciben el mismo tamaño de sayaña, todos con salida al río y sin complicarse con buenas o 

malas tierras, 20 titulares sayañeros “a donde les toque la rectura…”. 

Referencias 

                Zona Pastizal 

                Zona Pastizal pedregoso 

                Agrícola Ganadera a secano 

                Límites sayañas Huancuri 

                Límites sayañas Villa Remedios 

                 Límites sayañas Paqollu 

                 Límites sayañas saneamiento 1990 
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Figura 6: Sayañas originales (1975) y zonas agroecológicas de Centro Rivera 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

En el estudio de caso de Centro Rivera, ampliamos la información para la familia de Don Silvestre 

y Casto (hijo de Don Silvestre) hasta la situación actual de las sayañas, es decir la subdivisión de 

los titulares a sus hijos y algunos ejemplos hasta la subsiguiente generación. Las sayañas familiares 

de los hijos de los titulares ya tienen una superficie variable entre familias según el número de 

hijos. Por lo que explican Don Silvestre y Casto Lucas, esta generación ha mantenido el principio 

de dividir en franjas perpendiculares al río, lo cual resulta en franjas más delgadas que las 

originales. La familia Lucas dividió su sayaña original entre los tres hijos varones en franjas 

iguales de aproximadamente 30 m de ancho. Para tener un respaldo de esta subdivisión de la 

sayaña se comunicó a la comunidad y los hijos entran en las listas para el control del cumplimiento 

de las obligaciones para poder mantener el derecho. Por otro lado, para contar con algún tipo de 

respaldo del Estado se recurrió al corregidor (el año 2000, año en que subdividen la sayaña, 

todavía existía este cargo en el área rural) con el que elaboran un documento respaldatorio. 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Zona Pajonal 

                Zona Pastizal  

                Zona Tholar Pajonal 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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En este punto vale la pena adentrarse un poco en el tema de género. Hasta aproximadamente el año 

2000, se consideraba “normal” heredar sayañas solo a los hijos varones, las mujeres debían irse a 

las sayañas de los maridos. Sin embargo, a partir del 2000, Casto Lucas cuenta que “las mujeres 

han empezado a reclamar sus derechos…” Esto incluye a las mujeres de su familia. En esta familia 

son tres varones y 7 mujeres. Como mencionamos, el padre repartió las sayañas entre los tres hijos 

varones. Después del año 2000, las hermanas empezaron a hablar del tema de sus derechos de 

herencia. Casto Lucas considera que han sido dos los factores que han influenciado para que este 

tema empiece a surgir, no solo en Centro Rivera sino en todas las comunidades de Papel Pampa. 

Por un lado el impulso general al tema de equidad de género en las últimas décadas y 

modificaciones realizadas en varias normas donde se enfatizan los derechos de las mujeres a 

acceder a la tierra
5
. Por otro lado considera que el detonante para el reclamo oficial del derecho de 

herencia de la tierra de las mujeres fue el boom de la quinua. En esta zona, los ingresos 

económicos que se obtienen con los cultivos tradicionales de la (alfa, cebada, papa) son bajos en 

comparación con lo que actualmente se puede obtener con la siembra de quinua. Por tanto, tener 

un terreno apto para la siembra de quinua es mucho más valorado por considerarse un buen apoyo 

para la economía familiar. 

Casto relata que en el caso de su familia no hubieron conflictos. El reclamo de las hermanas se 

dialogó entre todos durante un lapso de tiempo suficiente y necesario para pensar en las soluciones 

más adecuadas. Se propusieron varias, un ejemplo fue el planteamiento de Casto de compartir su 

sayaña con dos hermanas a cambio de que ellas también cumplan la obligación de los cargos (este 

tema de cargos será tocado en detalle más adelante). Ellas, que ya no viven en la comunidad, 

consideraron que no lograrían cumplir estas obligaciones y por tanto plantearon que les den un 

terreno relativamente pequeño para cultivar, del tamaño que ellos consideren adecuado. No 

pidieron sayañas del mismo tamaño que los hermanos porque consideran que su actividad 

productiva principal está en las sayañas de sus maridos y de todas formas no lograrían cumplir ni 

con las obligaciones de los sayañeros ni con el esfuerzo y mano de obra necesaria para cultivar 

grandes extensiones. Finalmente se llegó al acuerdo de dar una franja transversal a las sayañas de 

los hermanos varones en el sector del límite con Unupata y Bolívar (zona tholar pajonal sin riego) 

con una superficie aproximada de 0.5 ha por hermana (aproximadamente 4 ha en total). Esta franja 

la cultivan en conjunto las 7 hermanas de acuerdo a sus posibilidades.  

Casto Lucas cuenta que en otros casos, el reclamo de los derechos de las hijas mujeres fue más 

conflictivo como en el caso de la familia de sus primos. El hermano de Don Silvestre, Calixto 

Lucas tiene 8 hijos varones y 5 hijas mujeres. En un inicio el padre, como era costumbre, repartió 

su sayaña entre los 8 hijos varones. A partir del 2000, las hermanas mujeres reclamaron su 

derecho, y después de una situación muy conflictiva, el 2014 distribuyeron la sayaña original entre 

los 13 hij@s en superficies iguales. 

                                                 
5
 En la Nueva Constitución Política del Estado en el artículo 395 se menciona que “…La dotación se realizará de 

acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y 

redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal. ” en el artículo 402 se recalca …“ El 

Estado tiene la obligación de: Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las 

mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra. ” En Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria , la 

disposición final octava señala que “  Se garantiza y prioriza la participación de la mujer en los procesos de 

saneamiento y distribución de tierras. En caso de matrimonios y uniones conyugales libres o de hecho, los títulos 

ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes que se encuentren trabajando la tierra, 

consignando el nombre de la mujer en primer lugar…” 
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Con Casto Lucas además indagamos sobre la división para la siguiente generación. Casto cuenta 

que tiene 5 hijos (3 varones y 2 mujeres). En esta generación ya es un hecho que la sayaña se 

divide entre hombres y mujeres por igual. Considerando que las sayañas de Casto y sus hermanos, 

ubicadas de la misma forma que de su padre ya son delgadas, la siguiente generación deberá 

dividir la sayaña de otra manera. Casto explica que él dividirá como lo están haciendo ya otras 

familias que tienen su hijos mayores y casados (los hijos de Casto todavía son menores de edad y 

solteros). La distribución se realiza en parcelitas dispersas en las tres zonas ecológicas. Se escogen 

las partes más productivas y el resto queda para el pastoreo conjunto del ganado. De este modo, si 

bien ya no es una franja que atraviesa transversalmente todas las zonas ecológicas, las parcelas 

dispersas también se diseñan de modo que todos los hijos tengan acceso a todas las zonas. 

Hay algunos ejemplos de estrategias comunales para paliar el inevitable minifundio que se va 

creando con este sistema de herencias al interior de las sayañas. Casto Lucas cuenta que si bien la 

migración al interior y exterior del país es muy común y se ha intensificado en los últimos años, 

los migrantes siguen manteniendo una relación estrecha con su comunidad y siguen cumpliendo la 

principal obligación que es la de ejercer los cargos rotativos y obligatorios. Sin embargo hay unos 

pocos casos en los que los migrantes ya se han establecido de forma definitiva en el exterior y no 

logran cumplir con estas obligaciones. Hay la opción de nombrar un representante, pero cuando ya 

son muchos años (más de 6 años) en que mantienen el lazo comunal solo a través de un 

representante, la comunidad se plantea la posibilidad de suspender el derecho de acceso a la sayaña 

y redistribuirla entre los que se encuentran en situación extrema de minifundio (llegando por 

ejemplo a tener terrenos de menos de 5 ha por familia). Por ejemplo, los hermanos Mamani (Juan, 

Martín y Eulogio), hijos de Juan Mamani, ya viven en el exterior, incluido el padre. Don Juan 

(padre) manifestó a la comunidad que ni él ni sus hijos podrán cumplir sus obligaciones ni ocupar 

el lugar y de buena fe decidió ceder su sayaña pidiendo que “solo se respete mi casita”. El 

razonamiento de la comunidad se basa en la “función social” y no tanto en función al derecho 

propietario, por tanto, si el “propietario” de la sayaña ya no cumple sus obligaciones sociales 

(participar en las reuniones, actividades comunales y sobre todo cumplir los cargos), pierde el 

derecho de uso de su sayaña y la asamblea comunal la redistribuye entre los que tienen las 

superficies más pequeñas y viven y producen en la comunidad. Por lo que cuenta Casto, esto no se 

discute y se acata ya que es una regla aceptada por todos los comunarios 

El caso de los Mamani es una cesión de mutuo acuerdo entre el titular y la asamblea comunal. Hay 

otro ejemplo de una decisión desde la asamblea de suspender el derecho de acceso basándose en lo 

establecido en los estatutos comunales. Esta claridad en las reglas de derechos de acceso, ha 

implicado que la persona suspendida deje su terreno “respetuosamente” y sin reclamos. La regla de 

suspensión está relacionada con la obligación de asumir los cargos de autoridad que son rotatorios 

y cambian cada año en la comunidad. Esta obligación todavía se basa en la división de las 20 

sayañas originales, pero les toca a todos los hijos que al interior se redistribuyeron la sayaña 

original. Hay dos cargos obligatorios que cumplir, Secretario General y Secretario de Deportes. 

Casto menciona que en ninguna otra comunidad se prioriza el cargo de Secretario de Deportes sino 

generalmente el cargo de Junta Escolar. En Centro Rivera el Secretario de Deportes es muy 

importante porque la comunidad no tiene una fiesta de aniversario y más bien organiza un 

campeonato deportivo. Por tanto el Secretario de Deporte está encargado de toda la organización y 

la alimentación de los equipos que llegan a participar del campeonato, además de los premios. Las 

sayañas originales son 20, y como son dos cargos por año, el turno le llega a la sayaña original 

cada 10 años. Se organiza de acuerdo a la ubicación espacial de las sayañas, de afuera hacia 

adentro. Por ejemplo si la sayaña del extremo derecho empieza con Secretario General, la del 
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extremo izquierdo será Secretario de Deportes. Al año siguiente la sayaña contigua a la del 

extremo derecho será Secretario de Deportes y la contigua a la del extremo izquierdo será 

Secretario General, y así sucesivamente hasta encontrarse en el centro y volver a empezar, esta vez 

con el extremo derecho empezando con Secretario de Deportes (esquema en figura 7). 

 

Figura 7: Esquema de la rotación del turno de cargos en la comunidad de Centro Rivera 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

Al interior de la sayaña todos los hijos a los que ya se les dividió su parte deben cumplir con los 

cargos por orden de edad, es decir primero el hijo mayor, en el siguiente turno diez años después el 

hermano siguiente y así sucesivamente. Un hermano puede reemplazar a otro solo cuando no ha 

ejercido el cargo con anterioridad, si ya todos los hermanos ejercieron el cargo ya nadie puede 

reemplazarlo. Cuando no cumple con el cargo se le “suspende” el derecho de acceso a su sayaña 

durante 10 años, es decir hasta el siguiente turno. La idea es que el derecho de acceso a la sayaña 

se respeta, solo se “suspende” el derecho de usufructo por incumplimiento de las obligaciones 
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Strio Deportes 
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hasta que pueda volver a ejercer el cargo. Al mismo tiempo la Asamblea pregunta si alguien quiere 

hacer uso de la sayaña durante ese lapso de tiempo con la condición de ocupar el cargo que le 

tocaba al titular. Esta persona puede usufructuar la sayaña los 10 años pero sabe que luego debe 

retirarse cuando regrese el titular.  

Existen casos en los que el titular regresa unos años después, antes de cumplir los 10 años. En ese 

caso puede negociar para recuperar su sayaña. Una de las condiciones es que debe pagar todos los 

gastos realizados por el suplente durante el ejercicio del cargo que le tocó. Solo cuando el suplente 

acepta la retribución económica y decide dejar la sayaña voluntariamente, el titular puede regresar 

a su sayaña, caso contrario debe esperar hasta el siguiente turno del cargo. Casto relata que en 

Centro Rivera solo se presentó un caso en que suspendieron al titular (Don Celso) por no cumplir 

con el cargo, menciona que  

“…esa persona respetuosamente ha dejado el terreno, estaba en Europa, ha llegado, le han explicado 

y ha dicho ya hermanos, solo mi casita que se respete…La persona que agarra el terreno sabe que 

cuando vuelva Don Celso puede reclamar para recuperar su derecho y él calladito se tiene que ir, 

nada de reclamar inversiones ni nada, es costumbre de todas las Riveras…” (Entrevista Casto Lucas, 

2014) 

Estas reglas se establecen a nivel de subcentral, en todas las comunidades de la Subcentral Rivera 

hacen lo mismo. En la Subcentral Unupata por ejemplo, solo hay que cumplir con el cargo de 

Secretario General, si no cumple no le suspenden el derecho de aceso, solo le castigan… 

“…es como un muerto civil por un año, por ejemplo todo lo que se ayudan en la comunidad a él no lo 

consideran, tampoco tiene derecho a recibir las dotaciones de semillas que les llega cada año del 

municipio, ni las dotaciones de Defensa Civil cuando hay inundaciones, lo que se los roturan 4 ha y 

otras ayudas, él no recibe. No puede ir ni a la fiesta ni a la reunión ni está en la lista, si se muere, se 

muere nomás. El castigo es solo un año, el resto de los años hasta el siguiente turno para el cargo ya 

no lo castigan…” (Entrevista Silvestre Lucas, 2014) 

Después de estos dos ejemplos ampliados, mostramos la información resumida de 18 comunidades 

que entraron al sistema de sayañas y que formaron parte del estudio de caso. La información 

detallada de cada una de ellas puede encontrarse en el anexo 2, donde se presentan fichas de cada 

comunidad con información similar a la de los ejemplos ampliados incluyendo el listado de 

nombres de los propietarios de cada sayaña original. En el cuadro 3, mostramos la base de datos de 

la situación de las sayañas originales y de las actuales de todas estas comunidades, considerando 

variables que nos parecen ilustrativas (tamaño y número de sayañas, año de distribución y otros).  
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Cuadro 3: Sayañas originales y actuales de las comunidades del estudio de caso de Papel Pampa 

Sup. comunal total

(ha) #

Sup por 

say. (ha) Año distrib. #

#  veces 

increm

# fam. 

afiliadas Sup max Sup min mayoría

Achaviri 912 32 28,5 1980 59 2 59 30 15 20 Agrícola ganadera bajo riego

Laymini 919 22 41,8 1980 66 3 66 25 15 20 Agrícola ganadera bajo riego

Capitán Castrillo 352 11 72,7 1980 29 3 29 20 10 15 Agrícola ganadera bajo riego

Colque Amaya Alta 2587 23 112,5 1980 98 4 98 20 10 20 Agrícola ganadera bajo riego:

Colque Amaya Baja 2284 22 103,8 1980 85 4 85 20 10 20 Tholar/ Agrícola ganadera bajo riego/ Pastizal ch’iji

Santa Ana 1800 30 60,0 1980 75 3 75 30 10 20 Agrícola ganadera a secano.

Sircuyo Rivera 1335 11 121,4 1975 60 5 60 30 10 18 Pajonal/ Salitrosa/ Agrícola ganadera

Toloma Rivera 1086 10 108,6 1975 60 6 60 18 10 15 Pajonal/ Agrícola bajo riego/ Agrícola a secano

Centro Rivera 2409 20 120,5 1975 65 3 65 30 15 25 Pajonal/Agrícola con riego/ Pastizal chiji/ Agríco la sin riego/ Pastizal mixto

Rivera Alta 2995 21 142,6 1975 55 3 55 30 20 20 Agrícola y ganadera/ Tholar

San Miguel 3809 23 165,6 1975 30 1 30 100 50 80 Pajonal/ Tholar/ Agrícola sin riego/ Cauchi

Janko Phiti 1496 6 249,3 1980 23 4 23 80 20 40 Pajonal/ Agrícola ganadera/ Cauchi 

Tituza 3040 15 202,7 1980 48 3 48 80 20 60 Salitrosa/ Agrícola bajo riego/ Cauchi/ Cerro

Caylla Churo 5618 22 127,7 1975 36 2 36 80 15 60 Salitrosa/Agrícola bajo riego/Pajonal/agrícola ganadero a secano

Bolívar 3738 23 81,3 1978 55 2 55 80 15 50 Agrícola ganadera a secano 

Unupata 2985 25 89,6 1960 60 2 60 50 15 40 Agrícola ganadera a secano /Agrícola ganadera bajo riego / Tholar pajonal

Jankoichu 2100 30 70 1970 80 3 80 35 18 25

Pacollo/Pacollo 3025 2 1960 35 18 35

Pacollo/Villa Remedios 2185 2 1960 25 12,5 25 87 87 87  

Pacollo/Huancuri 4800 1 1960 30 30 30 117 117 117  

tamaños variables

Comunidad

Superficie comunal Sayañas familiares

Sup. praderas nativasSayañas originales Sayañas actuales
Zonas agroecológicas

 
   Para ver el texto completo de observaciones remitirse al archivo Excel de la base de datos 

Analizando estas variables podemos sacar algunas conclusiones. Las comunidades de Papel Pampa 

fueron pasando al sistema de sayañas de manera grupal en distintas fechas. Se observa una 

distribución más temprana en las comunidades más cercanas a la hacienda. Las dos primeras 

fueron Unupata, donde se encontraba la casa de hacienda y Paqollu que se encuentra próxima a 

ésta, en el año 1960.  

En la década de los 70, pasa a este sistema el grupo de comunidades más cercano a Unupata. En la 

década de los 80 entran al sistema de sayañas las comunidades colindantes tanto hacia el Este 

como hacia el Oeste, en un radio cada vez más alejado de Unupata. Solo se presenta una excepción 

en este esquema: Caylla Churu, que es la comunidad ubicada en el límite Este de Papel Pampa, la 

cual distribuye sayañas al mismo tiempo que las comunidades del grupo de Rivera. Este proceso se 

puede observar espacialmente en la figura 8. 
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Figura 8: Ubicación espacial según el año de distribución de sayañas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

El número de sayañas originales y la superficie de éstas es muy variable, están en función de la 

superficie total de la comunidad y el número de familias que habitaba en ese momento, lo cual 

también era muy variable. Como se puede ver en el cuadro 3, hay superficies máximas de más de 

200 ha por sayaña y superficies más pequeñas entre 20, 30 y 40 ha. La mayoría están cerca a las 

100 ha por sayaña.  

La posterior subdivisión de las sayañas entre los herederos dio lugar a que las familias tengan 

mucho menores superficies para cultivo y pastoreo. Esta disminución también es muy variable, en 

el cuadro 3 podemos ver la columna donde se indica el número de veces que se incrementó el 

número de sayañas. En la mayor parte de las comunidades, el número de sayañas se ha triplicado, 

llegando al caso extremo de Toloma Rivera donde se han sextuplicado. San Miguel  es la única en 

la que esta variable no llega ni a duplicarse, con un mínimo incremento poblacional (de 23 familias 

originales a 30 familias actuales). Casto Lucas explica que en esta comunidad las tierras no son 

muy aptas para la agricultura ni tienen riego porque está en altura, por tanto los jóvenes suelen 

migrar sin siquiera el interés de permanecer en la lista comunal.  
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Paqollu es un caso que merece un análisis separado. Es una de las primeras comunidades en 

repartir sayañas en 1960, al parecer solo habían cinco familias en ese entonces. La zona de 

Huancuri de esta comunidad llega a tener 30 veces más sayañas que en 1960, con una población 

actual de 30 familias. Estos resultados nos muestran la necesidad de indagar un poco más respecto 

a este crecimiento poblacional o la probabilidad de que en 1960 las 5 sayañas hubieran estado 

habitadas por un grupo de familias que las usaban de forma colectiva. En la actualidad, las 

superficies entre sayañas varían entre 10 y 80 ha donde una mayoría tiene 20 ha por sayaña. 

Espacialmente, se observa una clara diferencia en la estructura de sayañas entre las comunidades 

ribereñas y las que no tienen acceso al río. Las segundas, tuvieron que priorizar otros recursos para 

diseñar una distribución más equitativa de sayañas por tanto los diseños son variables. Por ejemplo 

Santa Ana y Jankoichu deciden priorizar el acceso a la plaza del pueblo que se ubica al centro de la 

comunidad, por tanto el diseño de sayañas queda en forma de una estrella. El entrevistado de 

Jankoichu dijo que los pobladores están pensando redistribuir las sayañas, ya que el actual modelo 

no es el más equitativo. Dicen que las tierras hacia el límite con Rivera Alta son mejores y al lado 

de Unión Tholar no son tan buenas. Piensan rediseñar las sayañas en forma de franjas rectas de 

modo que todos tengan acceso las tierras de mejor calidad.  

En la figura 9 tenemos una visión espacial de la variación en la distribución de sayañas de todas las 

comunidades estudiadas. Además, en el anexo 2 se puede ver el mapa ampliado de las sayañas de 

cada comunidad.  

Otro elemento que vale la pena analizar son los casos de tres comunidades que dejaron un sector 

para uso colectivo. En dos de los tres casos, Qaylla Churu y Unupata, fueron sectores de pastoreo 

un tanto áridos que hubieran complicado el diseño lineal de las sayañas y por no ser sectores muy 

productivos decidieron dejarlos como uso de pastoreo colectivo. En el tercer caso, Laymini, el 

sector de uso colectivo es un sector que hasta 1985 pertenecía a Capitán Castrillo, pero que con el 

criterio de que en esta última comunidad habitaban muy pocas familias con terrenos muy grandes, 

al contrario que Laymini, decidieron que ese sector pasaría a formar parte de la comunidad de 

Laymini. Este sector ya no fue repartido en sayañas sino que quedó para pastoreo colectivo. No se 

tiene mayor información de este traspaso de territorio por tanto no sabemos si se llegó a un fuerte 

conflicto o más bien fue producto de un acuerdo mutuo. 

Los dirigentes contaron que el tema del saneamiento individual es un tema recurrente en las 

reuniones ampliadas provinciales. El razonamiento es que no se cuenta con ningún respaldo legal 

de las sayañas familiares, se sienten “como clandestinos”. Si realizan en saneamiento, se ha 

acordado respetar la distribución de las sayañas originales. 

“…nadie puede quitar el terreno que tenía antes, por más que la cantidad de hijos varíe, se respetan las 

sayañas originales, ahí al interior van a hacer documentos de la forma como se dividió cada familia, 

aunque hayan muchas diferencias en los tamaños. La distribución actual es dispersa, en todos los tipos 

de terrenos, aquí para papa, aquí para el ganado, que tengan todos….” Entrevista a Casto Lucas, 2014 
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Figura 9: Estructura de sayañas de las comunidades del estudio de caso de Papel Pampa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

b) Comunidades con el sistema de aynoqas 

En el estudio de caso de Papel Pampa se incluyeron los ayllus originarios que continúan con un 

uso colectivo del territorio y que es un interesante contraste con las comunidades de ex hacienda 

que pasaron al sistema de sayañas. Este es el caso del ayllu Jacha Chambi que mantuvo este 

sistema desde la época de la colonia como pudimos ver en el acápite de los antecedentes históricos. 

Cuando los pobladores de la zona de Chambi se organizan como Ayllu Jacha Chambi y se dividen 

en tres grupos de 10 familias (el año 1930), el ayllu Jacha Chambi tenía 9300 ha. La repartición 

fue de 3100 ha por ayllu menor (Mollebamba, Mariscal, Chambi Grande). En la figura 10 podemos 

ver los tres ayllus cuyos límites se trabajaron con don Manuel Chambi sobre una imagen Google 

Earth y se complementaron con georreferenciación en terreno.  
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Figura 10: Ayllu Jacha Chambi y la subdivisión en ayllus menores 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

El caso de Unión Tholar es muy interesante porque difiere del esquema general del resto de las 

comunidades. Unión Tholar es una comunidad que también pasó por el periodo de hacienda y está 

ubicada muy cerca de Unupata que era el lugar de la “casa de hacienda”. Por tanto esta comunidad 

no mantuvo su forma de organización de ayllu originario. Sin embargo, después de la reforma 

agraria hasta el día de hoy mantiene la forma de gestión colectiva del territorio. Indagando con don 

Silvestre Lucas sobre este caso él menciona que, desde la época de hacienda, en Unión Tholar eran 

más obedientes y por eso no tuvieron los conflictos que impulsaron a las otras comunidades a 

distribuirse sayañas. Unión Tholar tiene tres aynoqas que denominan 1, 2 y 3. Solo la aynoqa del 

medio es apta para cultivos, las otras dos son para pastoreo del ganado (figura 11).  

En el sistema de aynoqas, las familias de la comunidad reciben parcelas en las aynoqas de turno 

por un tiempo definido (5 años alfa, 3 años cultivos anuales), pasado el ciclo de cultivo la tierra se 

vuelve a distribuir en la siguiente aynoqa. Por tanto los hijos no heredan una porción de los 

terrenos del padre ya que éste no posee terrenos definitivos, sino que heredan el derecho de 

acceder al mismo tamaño de parcelas que el resto de las familias cuando conforman una familia 

nueva (deben casarse públicamente). De este modo, la tierra es redistribuida constantemente y no 

hay diferencias entre las superficies familiares. 

Referencias 

                Aynoqa de alfa 2014 

                Aynoqa de cultivos 2014 

                Límite de ayllus 

Ayllu Mollebamba 

Ayllu Mariscal 

Ayllu Chambi Grande 
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Figura 11: Aynoqas de Unión Tholar y zonas agroecológicas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

Al igual que en el sistema de sayañas, para mantener este derecho, la principal obligación es el 

ejercicio de los cargos cuando les llega el turno. Como no hay un orden espacial permanente de las 

parcelas, los turnos se definen por edad, a partir de los 18 años. En el caso de los ayllus originarios 

los cargos obligatorios son cinco y se valoran todos al mismo nivel. Los gastos que implica cada 

cargo son compartidos entre los cinco por igual. Cuando indagamos sobre algún ejemplo de 

alguien que no cumplió el cargo para conocer la forma de castigo, nos dijeron que no se han 

presentado estos casos hace años, que todos saben que el castigo, alrededor de 1910 eran 10 

chicotes que todos temían y por tanto ya nadie se “amotina”, entonces ahora ya no saben cuál sería 

el castigo. 

Los detalles del manejo de la producción al interior de las aynoqas los veremos en el acápite de 

organización de la producción. 

4.2.2 Estudio de caso de El Choro 

La información obtenida del estudio de caso de la Marca El Choro difiere mucho del estudio de 

caso de Papel Pampa. En esta zona hay mucha desconfianza para dar información sobre los 

terrenos familiares, por tanto la información brindada estuvo más dirigida a los límites entre los 

ayllus y los puntos de ubicación de las viviendas de los propietarios de las sayañas.  

 

En la figura 12 mostramos un esquema de la actual organización de los ayllus donde se ubica el 

estudio de caso con un círculo rojo. Al interior de la Marca El Choro, hay una nomenclatura muy 

singular de los ayllus con una mención a “series” cuyo origen no pudo ser explicado por ninguno 

de los entrevistados. 

 

Referencias 

                Zona Thola Pajonal. Aynoqa 1 

                Zona Agrícola Ganadera a secano Aynoqa 2 

                Zona Cauchi. Aynoqa 3 

                Límites aynoqas agrícolas en Aynoqa 2 

                Límite comunal 
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Figura 12: Estructura de la organización originaria de la Marca El Choro 
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El Ayllu del estudio de caso es el Ayllu Taraco Serie A, Rancho Grande, que es el último en el 

esquema y está señalado con un círculo rojo. Al ser más delicado el tema tierra en esta zona, no se 

logró plasmar el diseño espacial de las sayañas de todas las comunidades, pero se tomó el ejemplo 

de una comunidad con la indicación de que en el resto la estructura es similar. En las otras 

comunidades los dirigentes solo identificaron la ubicación de las viviendas de las familias, a partir 

del cual tendría que ubicarse la sayaña.  

El mapa general de los límites de comunidades y los puntos de ubicación de las estancias pueden 

observarse en la figura 13. 

Figura 13: Límite de comunidades del estudio de caso de la Marca El Choro y ubicación de 

estancias 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

En la comunidad de Ishwaya Pampa se delimitaron las sayañas en base a un plano topográfico con 

el que cuenta la comunidad, de este modo podemos ver un ejemplo de la distribución en franjas 

similar al de Papel Pampa, que se reproduce en el resto de las comunidades de este ayllu. En la 

figura 14 mostramos las sayañas sobrepuestas a las zonas agroecológicas que también estaban 

dibujadas en el plano topográfico. 
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Figura 14: Distribución de sayañas y zonas agroecológicas de Ishwaya Pampa 

 
Fuente: Digitalizado en imagen Google Earth en base al plano referencial de propiedad comunal 

Se puede observar una similitud con el caso de Papel Pampa, en el que las sayañas se ubican de 

forma transversal a las zonas agroecológicas de modo que todos tengan acceso a la diversidad de 

recursos que ofrece el territorio. Saúl Apaza, jilakata de la Marca El Choro (2014) explicó que 

siguen dividiendo las sayañas entre los hijos en la misma forma de franjas, pero para evitar el 

minifundio lo que suelen hacer son acuerdos internos de modo que solo unos pocos hijos continúan 

produciendo en la sayaña. El resto migra a otras partes y se les compensa de diversas maneras, 

incluyendo compensación económica que equivaldría a la venta. Solo los más interesados quedan 

con una sayaña grande y el resto muchas veces queda con un pedazo de terreno pequeño para 

mantener el lazo con la comunidad y por el “cariño a la tierra”. Saúl Apaza también explicó que el 

boom de la quinua está cambiando esta estrategia en los últimos dos años. Para tener un terreno de 

cultivo de quinua que pueda brindar ingresos económicos aceptables no es necesario tener grandes 

extensiones como sucede con la ganadería, por tanto algunas familias están distribuyendo sus 

sayañas en tamaños más pequeños entre todos los hijos. 

 

4.3. Organización de la producción en la gestión del territorio 

4.3.1 Estudio de caso de Papel Pampa 

a) Comunidades con el sistema de sayañas 

En Papel Pampa, en las comunidades donde la tierra está distribuida en sayañas, cada familia 

organiza su producción agrícola y pecuaria con algunas diferencias pero en el marco de ritmos 

colectivos heredados de la época del manejo en aynoqas (fechas de siembra y cosecha, movimiento 

en el espacio, pastoreo del ganado, etc) y de los principios heredados de la visión andina de gestión 

del territorio (diversificación, manejo del riesgo, sustentabilidad –rotaciones, descansos-). 
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Tomamos nuevamente el ejemplo de la familia de Casto Lucas en Centro Rivera. En base a la 

diferenciación de zonas agroecológicas, denominamos zona 1, 2 y 3 empezando de la zona más 

próxima al río (fig 15, 16 y 17). Las zonas 1 y 2 cuentan con riego, en la zona 3 la producción es a 

secano. En la zona 2 las familias tienen su vivienda principal, en la zona 1 y 3 tienen cabañas 

rústicas que habitan temporalmente. En estas tres zonas, la producción agrícola combinada con el 

manejo del ganado da como resultado un movimiento constante de los pobladores ocupando las 

tres zonas en distintas épocas del año. Esta organización productiva es dinámica y va adaptándose 

y cambiando según las necesidades y cambios de contexto en las comunidades. En la figura 15 

presentamos una esquematización de la dinámica del ritmo productivo en el tiempo y el espacio 

antes de la subdivisión de las sayañas originales para compararla con la actualidad. 

Figura 15: Dinámica de la producción en las sayañas originales 

 

  *      Día          Noche    

 

En diciembre y enero, los pobladores ocupaban la zona 2 junto con el ganado (de día y de noche). 

En esta época la lluvia mantiene muy verde el alfa y pasto nativo que crece en los lugares de 

pastoreo. El lunes de carnaval, todos los pobladores infaltablemente se trasladaban a la zona 3 para 

quedarse los meses de febrero, marzo y abril. En esta zona, que no tiene alfa por falta de riego, el 
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ganado solo pastoreaba el pasto nativo que quedaba después de la época de lluvia. Estos meses se 

aprovechaban para cosechar los productos que se habían sembrado a secano (papa, cebada, 

quinua).  

En mayo, nuevamente todos en conjunto se trasladaban a la zona 1 donde el ganado combinaba 

pastoreo con el alfa bajo riego de esta zona. También se aprovechaba para cosechar los cultivos 

anuales sembrados en esta zona (papa, haba, quinua). Junio, julio y agosto nuevamente retornaban 

a la zona 3 para aprovechar los pastos nativos y dejar recuperar el alfa en las otras dos zonas. Las 

familias se organizaban para repartirse tareas y realizar las cosechas de la zona 2 en estos mismos 

meses.  

Los meses de septiembre, octubre y noviembre, que son los más secos, se establecía toda una 

estrategia diaria de pastoreo del ganado para aprovechar los pastos nativos sin sobre pastorearlos y 

combinar con el alfa de las zonas con riego. Las familias y el ganado pernoctaban en la zona 2, 

pero diariamente llevaban el ganado a las zonas 1 y 3 alternando días. Un día a la zona 1, otro día a 

la zona 3. Paralelamente, el pastoreo se ubicaba por sectores, dependiendo del tamaño del hato y 

de las condiciones del pastizal, el ganado pastoreaba en el mismo lugar unos 7 días (alternando 

siempre con la otra zona) y luego pasaba a otro sector rotando por todos los pastizales de la sayaña 

en esa zona. En estos mismos meses se ocupaban de sembrar en las tres zonas con algunas 

variaciones en las fechas de cada cultivo. 

Con la subdivisión de las sayañas originales, las familias han tenido que eficientizar, en la medida 

de lo posible, el manejo de su sayaña ya que cuentan con mucho menos terrenos agrícolas y 

pastizales para el ganado. Casto Lucas menciona que los proyectos de capacitación implementados 

por YUNTA han influido en algunos de estos cambios porque han aprendido nuevas cosas, pero 

también las variaciones en el clima han influenciado para que se animen a ir probando algunas 

nuevas estrategias por propia iniciativa. También ha influido el hecho de que hay más actividades 

económicas fuera de la comunidad y por tanto no siempre es posible coordinar estas actividades 

con los antiguos ritmos comunales. En la figura 16 mostramos el mismo esquema anterior pero 

añadiendo los círculos morados donde se pueden observar algunos cambios ya generalizados. 

Uno de los primeros cambios fue el traslado conjunto de la zona 2 a la 1 el lunes de carnaval. 

Ahora es según la “necesidad”, se fijan si el pasto aguanta o ya no aguanta y según eso van en 

fechas diferenciadas entre febrero y marzo. El traslado a la zona 1 ahora es un poco antes y se 

quedan hasta agosto. Antes retornaban a la zona 3 en los meses más secos (junio, julio, agosto), 

pero ahora, basados en recomendaciones de YUNTA, se concentran en fortalecer al ganado con 

mucha materia verde para que esté fuerte y resista mejor los meses más fríos. Por esto han 

adelantado el traslado de la zona 3 (sin riego) a la zona 1 (con riego y alfares). La estrategia actual 

de permanecer más tiempo en la zona 1 es para disponer de alfa en los meses fríos para lo cual han 

incrementado las superficies cultivadas en la zona 1, que ahora tiene mejores rendimientos que en 

la zona 2 por ser terrenos recién habilitados (la zona 2 es la que se cultivaba más que las otras y 

con los años han bajado los rendimientos). Estos meses aprovechan de dejar descansar el alfa en la 

zona 2 y se dedican a regarla para que recupere en los meses de permanencia en esta zona 

(septiembre, octubre, noviembre). En los últimos meses, cuando pernoctan en la zona 2, también 

han habido algunos cambios. Casto Lucas explica que antes era más frío y no había mucho 

timpanismo en el ganado. Ahora la intensificación del calor y la combinación con lluvia hace que 

el alfa provoque más timpanismo en los meses de diciembre y enero. Por tanto ahora primero 

llevan el ganado a pastear paja temprano, en la zonas 1 y 3, y recién después puede ingerir el alfa. 

El alfa es consumida fresca y también secada como heno. El aprovechamiento del alfa, tanto en 
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corte como pastoreo directo también se organiza con descansos, de acuerdo a la edad del cultivo, 

en alfares menores de 7 años se deja descansar 2 semanas, en alfares mayores a 7 años se deja 

descansar 3 semanas.  

Figura 16: Dinámica de la producción en las sayañas subdivididas 

 

  *      Día          Noche    

 

En este sistema, también se acomodan las rotaciones de los cultivos y descanso de la tierra. En las 

zonas con riego la rotación es constante sin descanso, los años en que se cultiva alfa equivalen de 

alguna manera al descanso aprovechando las ventajas de esta leguminosa (fijación de nitrógeno) y 

la incorporación de guano del ganado. En la zona sin riego, se aplican tanto rotaciones como 

descansos. Los años de descanso varían de acuerdo al terreno disponible el cual a su vez depende 

del tamaño de las sayañas subdivididas. Hay un mínimo de 3 años de descanso con un promedio de 

5 años (figura 17) 
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Figura 17: Rotaciones y descansos en las tres zonas de las sayañas subdivididas 

 

 

Con este sistema de cultivo, en las zonas con riego cada año se va incrementando el número de 

parcelas cultivadas. Casto Lucas explica que para habilitar nuevas parcelas se fijan donde es mejor 

el terreno y conforme van cultivando y regando el terreno va mejorando. Explica además que con 

el riego los terrenos no se van salinizando. Han observado que la salinización ocurre cuando hay 

inundaciones. Casto Lucas ya no tiene más espacio para habilitar nuevas parcelas, con el número 
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actual de parcelas cultivadas bajo riego el agua ya no abastece y la lluvia y las “nevaditas” en la 

época seca son un importante y casi imprescindible aporte para la recuperación del alfa. 

Debido a las mayores irregularidades en el clima, Casto Lucas ha implementado algunos cambios 

en las fechas de siembra y formas de cultivo que le están resultando muy bien y otras familias ya 

están aplicando el mismo sistema. Un ejemplo es el de la fecha de siembra de papa. Antes 

sembraba, como todos, en octubre. Ahora ha adelantado la fecha para agosto. Su razonamiento es 

que en agosto la planta desde pequeña se va “acostumbrando” al frío que todavía es fuerte en este 

mes. Para que pueda resistir mejor ha aplicado una técnica recomendada por YUNTA que es el 

cultivo asociado. Entre los surcos de papa coloca cebada que ayuda a proteger la papa del frío 

cuando está pequeña. De este modo, cuando llegan las heladas que ahora también suelen 

presentarse en noviembre, la planta de papa ya está más grande y resistente al frío. Las papas 

sembradas en octubre están más pequeñas y crecieron con más calor, por tanto ya no resisten bien 

la helada. Hace unos tres años que está probando este cambio y le ha dado buenos resultados a lo 

que se suma que su cosecha sale cuando en el mercado todavía hay poca papa y por tanto los 

precios son más altos. Otras familias al ver los resultados también han empezado a usar este 

sistema 

Otro cambio notorio mencionado es el del incremento de los cultivos mixtos porque el agua de 

riego ya no abastece para la cantidad de parcelas habilitadas. Con cultivos mixtos aprovechan 

mejor el espacio y el riego aplicado en las parcelas. Las combinaciones suelen ser casi siempre con 

alfa combinada con algún otro cultivo (papa, quina, cebada, haba). 

Las sayañas que fueron redistribuidas por una segunda generación y que entraron al sistema de 

parcelas dispersas en las tres zonas, tienen este mismo sistema productivo. 

b) Comunidades con el sistema de aynoqas 

En las comunidades que mantuvieron el sistema de aynoqas, la organización de la producción es 

muy dinámica y bien estructurada. Don Manuel Chambi explica un ejemplo de cómo funcionaba el 

sistema de aynoqas en Chambi Grande en ese entonces y en la actualidad que es similar para 

Mariscal y Mollebamba: En Jacha Chambi hay 6 aynoqas, se usan dos aynoqas simultáneas, una de 

alfa y otra de cultivos, el resto queda para pastoreo colectivo del ganado. En la aynoqa de alfa se 

distribuyen parcelas que llaman “saytas” para cada familias, 10 ha por familia con derecho a usar 

por 5 años. En la aynoqa de cultivos se reparten saytas de 15 ha por familia con derecho a usar 3 

años. Pasado ese lapso de tiempo se pasa a la siguiente aynoqa y se vuelve a distribuir la tierra de 

la misma forma.  

Para que los hijos puedan acceder a una sayta, tienen que casarse en forma pública y ya tienen el 

derecho. De este modo hasta el momento no ha habido minifundio por divisiones hereditarias, cada 

nueva familia accede a la misma cantidad de tierra que sus padres. Las aynoqas van creciendo si es 

necesario para poder abastecer a las nuevas familias, es decir crecen en tamaño y disminuyen en 

número, por tanto el crecimiento poblacional afecta a los años de descanso. Este es uno de los 

elementos que hace que los pobladores no quieran pasar al sistema de sayañas, con el que las 

nuevas generaciones tienen parcelas de menor tamaño en cada sucesión hereditaria. Este ejemplo 

sirve tanto para el ayllu de Mollebamba como para Mariscal, los cuales deben variar en algunos 

detalles como el número de aynoqas, los años de descanso y cultivo y algún otro aspecto. Para un 

ejemplo visual y espacial tomamos el caso de Mariscal con sus 5 aynoqas, partimos de las actuales 

aynoqas en uso y deducimos el funcionamiento de las rotaciones para el resto de los años (figura 

18). 
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Figura 18: Esquema espacial del movimiento de las rotaciones en las aynoqas del Ayllu Mariscal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

4.3.2 Estudio de caso de El Choro 

El caso de El Choro es similar al sector de Papel Pampa donde las comunidades distribuyeron 

sayañas, es decir que al interior se organiza cada familia con descansos, rotaciones, pastoreo y 

agricultura. En esta zona, un 95% de las parcelas tienen riego por tanto el cultivo principal es el 

alfa. Siempre se empieza el ciclo con cebada, ya sea para sembrar alfa en las parcelas con riego o 

quinua en los pocos espacios a secano. Explican que esta costumbre es para que el primer año se 

eliminen las malezas.  

Durante muchos años han sembrado alfa de la variedad Ranger Americana, la cual se mantenía en 

buenas condiciones de 25 hasta 30 años. Actualmente esta semilla ya no está disponible en el 

mercado y tienen que usar variedades peruanas o argentinas las cuales decaen antes de los 10 años. 

Si al factor semilla se le agrega un suelo con malas condiciones (como por ejemplo los suelos 

arenosos) el cultivo de alfa no dura ni 3 años. En El Choro también están aplicando los cultivos 

mixtos, pero la motivación es distinta a la de Papel Pampa (escasez de agua). En El Choro esta es 

una estrategia para evitar el timpanismo en el ganado. Mezclan el alfa con Alcar o Festuca. 

Saúl Apaza, poblador de El Choro Central, describió que la sayaña original de sus padres ya fue 

distribuida entre los hermanos (el padre falleció y solo queda la madre). Comenta que la 

Aynoqa de alfares: 

 año 1, 2, 3, 4, 5 

Aynoqa de cultivos: 

 año 10, 11, 12 

Descanso 

 4 años 

Aynoqa de alfares: 

 año 11, 12, 13, 14, 15 

Aynoqa de cultivos: 

 año 1, 2, 3 

Descanso 

 7 años 

Aynoqa de cultivos: 

 año 4, 5, 6 

Aynoqa de cultivos: 

 año 13, 14, 15 

Descanso 

 6 años 

Aynoqa de alfares: 

 año 6, 7, 8, 9, 10 

Aynoqa de cultivos: 

 año 16, 17, 18 

Descanso 

 5 años 

Aynoqa de cultivos: 

 año 7, 8, 9 

Aynoqa de alfares: 

 año 16, 17, 18, 19, 20 

Descanso 

 6 años 

Referencias 

                Zona de reserva para siguientes aynoqas 

                Aynoqa de cultivos en el 2014 

                Aynoqa de alfares en el 2014 

                Límite del ayllu 

                Límite estimado entre futuras aynoqas 



41 

 

distribución solo fue oral porque en los hechos todos continúan utilizando la sayaña original 

completa en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo menciona que su hermano tiene alfa en la 

parte que le corresponde y como quiso incursionar en la quinua está utilizando la parte 

correspondiente a Saúl quien en esta gestión está ocupando el cargo de Jilakata y por tanto no tiene 

tiempo para dedicarse a la agricultura. El ganado lo tienen todos en común, sin ninguna repartición 

y van vendiendo según la necesidad de cada familia, por ejemplo para la graduación de algún hijo 

o sobrino, para urgencias médicas, etc. El ganado no les proporciona ganancias constantes, es solo 

para casos de urgencia.  

“… no lo hemos dividido porque lo que interesa es la memoria, somos de aquí y aquí se 

queda igual. La generación de nuestros hijos ya será diferente, donde se querrán ir, 

entonces todo se quedará con el sobrino más apegado, más trabajador, que no sea 

ambicioso…” (Entrevista a Saúl Apaza, 2014) 

El boom de la quinua también ha afectado la organización de la producción. Los entrevistados 

comentaron que en esta zona no ha ingresado con tanta fuerza como en otros ayllus de la marca, 

pero por lo menos un 5% de los terrenos está sembrado con quinua. Algunos han incursionado por 

su cuenta y otros han entrado en sociedad con productores que han llegado de las áreas quinueras 

de Garci Mendoza donde siembran grandes extensiones de monocultivo de quinua. Comentan que 

la quinua no ha desplazado los cultivos de alfa pero han habilitado terrenos en áreas de pastoreo.  

Al igual que en Papel Pampa, esta zona se ve afectada por la mayor inserción de los pobladores en 

otros mercados y actividades productivas fuera de sus comunidades. Esto ha implicado que en los 

últimos congresos se propongan y aprueben modificaciones a los estatutos de la Marka respecto a 

las obligaciones para mantener los derechos de acceso a la tierra. Antes se estipulaba un periodo de 

tiempo más corto para que un representante supla al titular de la sayaña en las obligaciones 

comunales, ahora este periodo ha sido alargado ya que cada vez más gente se ausenta por periodos 

de tiempo más largos. 

5. Análisis y discusión 

Considerando la multiplicidad de variables que entran en juego y la complejidad en los derechos 

de acceso a la tierra, para su análisis nos parece pertinente no caer en la simplificación de 

diferenciar solamente derechos colectivos de familiares y tampoco caer en la dicotomía de 

propiedad privada o propiedad común, que suele manejarse en las discusiones sobre el mejor 

régimen de derecho propietario para evitar la degradación de los recursos. 

El análisis y clasificación de derechos de propiedad propuesto por Schlager y Ostrom (1992) para 

sistemas de aprovechamiento de recursos naturales de uso común nos parece el más pertinente y 

apropiado para un análisis más enriquecedor de nuestros estudios de caso. Esta clasificación y 

desglose de los derechos se apoyó en estudios de caso con recursos pesqueros. En el caso del 

recurso tierra en las comunidades andinas, a través de nuestros ejemplos podemos ver que esta 

caracterización nos ayuda a entenderlos mejor y viceversa (entender y ejemplificar la clasificación) 

excepto por algunos aspectos que requieren alguna adaptación.  

La figura 19 muestra en forma de esquema la clasificación de derechos mencionada. Esta 

clasificación se basa en el concepto de que el derecho de propiedad en recursos de uso común no 

es un derecho único e indiferenciado sino un conjunto de derechos en distintos niveles y ámbitos 

de acción. La primera diferenciación agrupa los derechos en dos grupos macro, uno referido a los 
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niveles de decisión y otro a los niveles operativos
6
. Dentro de estos grupos hay subgrupos. En el 

nivel de decisión están los derechos de decidir sobre el manejo del recurso, sobre quienes tienen 

derecho de acceder al recurso y sobre la posibilidad de transferir el derecho de decisión. A nivel 

operativo hay dos tipos de derechos, el derecho de acceso (“entrar” al recurso) y el derecho de 

usufructo.  

Figura 19: Clasificación de derechos de Schlager y Ostrom adaptado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 20, ubicamos el “objeto” y el “sujeto” del derecho de nuestros estudios de caso y en 

base a esta diferenciación lo relacionamos con la clasificación de Schlager y Ostrom. 

Para una mejor comprensión de este esquema, en el anexo 3 se presentan dos tablas (una para 

aynoqas y otra para sayañas) que ayudan a entender mejor la ubicación de las flechas mostrando 

ejemplos de la “expresión” de estos derechos sacados de los estudios de caso. 

El cuadro 4 sintetiza, para los ejemplos del estudio de caso, el número de derechos en los dos 

niveles (decisión y operación) relacionándolos con los ámbitos familiar y comunal.  

 

                                                 
6
 El término usado en inglés para el primer grupo es “collective choice property rights”. En la traducción al español 

aprovechamos de hacer una adaptación que consideramos pertinente para nuestros estudios de caso. Por un lado nos 

parece más adecuado usar el término “decisión” y no “opción” que sería lo más cercano a “choice” y por otro lado no 

usamos el término “colectivo” porque los niveles de decisión sobre la tierra no siempre están en este ámbito, hay 

muchas decisiones que quedan en el nivel familiar y por tanto el nivel de las decisiones no siempre está casado con lo 

colectivo 

Tipo de Derecho 

Usufructo 

Acceso 

Alienación 

Exclusión 

Manejo 

Nivel de 

Decisión 

Nivel  

Operativo 
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Figura 20: Clasificación de los derechos de propiedad de la tierra de los estudios de caso usando la 

clasificación de Schlager y Ostrom  

 

 

 Modelo de Aynoqas 

 
Objeto del derecho Sujeto del derecho 

Aynoqa Asamblea Comunal 

Familia 

Parcela dentro aynoqa Asamblea Comunal 

Familia 

Tierras de pastoreo en 

aynoqa 

Asamblea Comunal 

Familia 

 

 

 

  

 

 Modelo de Sayañas 

 
Objeto del derecho Sujeto del derecho 

Sayaña Asamblea Comunal 

Familia 

Parcela dentro sayaña Asamblea Comunal 

Familia 

Tierras de pastoreo en 

sayaña 

Asamblea Comunal 

Familia 

 

 

 

Cuadro 4: Número de derechos en los niveles de decisión y operación a nivel familiar y comunal 

Modelo de 

acceso a la 

tierra 

Sujeto del Derecho 

# de tipos de derechos de propiedad 

 en los dos niveles 

Nivel de decisión Nivel operativo 

Aynoqas 
Asamblea comunal 5 0 

Familias 1 6 

Sayañas 
Asamblea comunal 1 0 

Familias 6 6 

 

El cuadro 4 refleja claramente que el cambio del sistema de aynoqas al sistema de sayañas 

equivale a un traspaso de derechos del nivel de decisión desde el ámbito comunal al familiar. En el 

ámbito operativo los derechos permanecen intactos. En el sistema de sayañas, la Asamblea 

Comunal solo mantiene un derecho en el nivel decisorio, el derecho de “exclusión”. Si bien esto 

parece reflejar una fuerte pérdida de poder de lo colectivo, conviene recordar que este derecho 

Tipo de Derecho 

Usufructo 

Acceso 

Alienación 

Exclusión 

Manejo 

Nivel de 

Decisión 

Nivel  

Operativo 

Tipo de Derecho 

Usufructo 

Acceso 

Alienación 

Exclusión 

Manejo 

Nivel de 

Decisión 

Nivel  

Operativo 
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impacta sobre todo el resto. Para ejemplificar recurrimos a los dos ejemplos del estudio de caso de 

Papel Pampa.  

El caso de Don Juan Mamani que migró al exterior junto con sus hijos y conjuntamente con la 

comunidad se decidió redistribuir su sayaña entre las familias que siguen viviendo y produciendo 

en la comunidad, dejando a esta familia solo el derecho de acceso a la vivienda. El otro caso es el 

de Don Celso que no pudo cumplir con la obligación de asumir cargos y por tanto su derecho de 

usufructo quedó “suspendido” y reasignado temporalmente a otro comunario que lo reemplazó en 

el cargo. En estos dos ejemplos (desarrollados en detalle en el acápite 4.2) se ilustra el ejercicio del 

derecho de exclusión por parte de la Asamblea Comunal que puede afectar y/o anular cualquier 

otro derecho. 

Nos parece importante incluir en el análisis el hecho de que el grupo que maneja los niveles de 

decisión no es diferente al grupo que tiene los derechos a nivel operativo, como sucede en algunos 

modelos donde el regulador es distinto del usuario. En el caso de estudio, la Asamblea está 

compuesta por las mismas familias que acceden y usufructúan la tierra. Este modelo tiene muchas 

ventajas en el ámbito de la gobernabilidad, con normas que se van adecuando constantemente a la 

realidad de las familias, pero puede presentar ciertas desventajas en el tema de la sostenibilidad del 

ecosistema. Si bien hasta el momento la sostenibilidad ha sido parte de los criterios del sistema 

productivo, la cada vez mayor inserción en mercados globales a futuro puede disminuir el peso de 

este criterio en las decisiones familiares y por tanto comunales. 

El hecho de que el derecho de exclusión se mantenga en el nivel colectivo de la asamblea, está 

muy relacionado con la idea de “pertenencia” de los pobladores a su comunidad
7
. En las 

comunidades, la visión de los pobladores es la de “pertenecer” al territorio en el sentido de “yo 

pertenezco” a esta tierra la cual es parte de mi identidad cultural. En oposición está el derecho a la 

propiedad privada en el sentido de “me pertenece”, que posiblemente es la visión que vendría 

acompañando el cambio de derechos de los modelos actuales al del saneamiento individual que 

empieza a vislumbrarse en las comunidades.  

El derecho de “alienación” también es un derecho importante que influye en estos dos tipos de 

visiones. Como vemos en los esquemas de la figura 20, ni siquiera la asamblea comunal posee este 

derecho porque el territorio no es algo que se puede “vender” como una propiedad privada a otro 

grupo o individuo. Solo se ve el caso a nivel de parcelas en que las familias tienen el derecho de 

alienación. Esto sucede cuando una familia traspasa, generalmente en forma de venta, sus derechos 

de acceso y usufructo a otra familia, lo que implica también el derecho del nuevo usufructuario de 

participar en la Asamblea y por tanto en los niveles de decisión. Esto no es tan libre como en el 

caso de un mercado de venta de tierras. El traspaso debe ser comunicado y justificado ante la 

Asamblea que es la que en última instancia lo autoriza. Los pocos casos que se dieron fueron con 

familias de la misma comunidad o algún caso de parentesco familiar adquirido por matrimonio. 

La tendencia a pasar del modelo de sayañas al de los títulos individuales está influenciado 

principalmente por tres factores que se retroalimentan entre sí: 

- Incremento de la población y por tanto aparición del minifundio 

- Necesidad de complementación económica y por tanto inserción en la economía global 

- Incremento de las actividades productivas fuera de la comunidad 

                                                 
7
 Comunidad entendida como el conjunto de territorio y pobladores 
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Esto hace que las familias cada vez tengan menos posibilidades de estar insertas en ritmos 

comunales y de cumplir con las obligaciones que son requisito para mantener su derecho de acceso 

a la tierra. Por tanto, el temor de perder sus tierras hace que prefieran pasar a un sistema con un 

respaldo jurídico legal (de juris) y no así un respaldo en el derecho consuetudinario (de facto). Si 

bien la comunidad tiene respaldo jurídico del estado para su territorio (el título ejecutorial 

colectivo de la Reforma Agraria en Papel Pampa y el estatus de TCO otorgado en el saneamiento 

de la Marca El Choro), en lo que se refiere a sus sayañas las familias solo cuentan con el respaldo 

de la comunidad. En el caso de un debilitamiento de la comunidad o de la imposibilidad de seguir 

cumpliendo con las obligaciones, los títulos individuales garantizarían su derecho sobre la sayaña 

familiar. Al mismo tiempo podemos decir que la otorgación de títulos individuales definitivamente 

afectaría negativamente a la cohesión comunal. 

Podemos plantear algunas hipótesis sobre los impactos que tendría este cambio (titulación 

individual). Según algunos teóricos, el hecho de tener respaldo legal sobre la propiedad, incentiva 

a la inversión, lo cual podría requerirse en la adaptación al cambio climático. Sin embargo también 

el cambio de visión sobre un recurso como la tierra (yo pertenezco---me pertenece) podría llevar a 

un uso indiscriminado del recurso para lograr las máximas ganancias y posteriormente venderlo 

para pasar a otra actividad más rentable.  

Estas dos hipótesis son extremos entre los que puede haber un sin número de matices. Lo que sería 

un factor muy determinante, tal vez más determinante que el tipo de derechos, es la influencia del 

mercado. Mientras un modelo de autosuficiencia alimentaria, producción para el autoconsumo y 

venta para el mercado interno implica una mayor diversificación de la producción y un uso más 

integral del recurso tierra, un modelo con producción dirigida solo al mercado y peor aún a la 

exportación, impulsa al monocultivo y uso de agroquímicos no siempre amigables con el medio 

ambiente, en el que la sostenibilidad del ecosistema pasa a ser un criterio de última prioridad. Esto 

puede ocurrir tanto en el modelo de sayañas como en el de titulación individual con mucho menos 

probabilidad en el modelo de aynoqas. 

Si nos adentramos al tema de adaptación al cambio climático, en los ejemplos de los estudios de 

caso podemos observar que los impactos del cambio climático ya se empiezan a sentir en los 

ritmos productivos. Si relacionamos esto con los derechos de acceso a la tierra, en el ejemplo de 

Casto Lucas podemos ver que el modelo de sayañas permite una mayor dinámica en los 

emprendimientos para la adaptación. Las familias de manera aislada pueden realizar pruebas en 

sus sayañas que luego son copiadas por otros cuando tienen éxito (ej cambio de fechas de siembra 

probada por Casto Lucas). En los ritmos comunales de las aynoqas los cambios suelen ser más 

lentos porque implican una serie de decisiones colectivas que tardan en llegar a acuerdos. De todos 

modos no profundizamos este tema en el caso de las aynoqas por lo que las opiniones vertidas para 

el caso de aynoqas no tienen una base certera. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

 El origen de los derechos de acceso a la tierra en las zonas estudiadas se remonta a las épocas 

pre coloniales y a través de la historia han ido cambiando y adaptándose a los diferentes 

contextos, proceso que continúa hasta el día de hoy 

 Las comunidades de la zona andina, a través de las múltiples adaptaciones de los derechos y 

los sistemas productivos a los contextos sociopolíticos, han mantenido en la medida de lo 

posible los principios de autosuficiencia y manejo del riesgo. La diversificación productiva es 

la estrategia principal para lograr este objetivo, usando toda la variedad de recursos 

disponibles. 

 Tanto el modelo de derechos de acceso a la tierra a través de aynoqas como el de sayañas, 

logra asegurar el acceso a la mayoría de los recursos disponibles en el territorio por parte de 

todas las familias brindando un contexto propicio para que la diversificación sea el eje de la 

organización productiva. 

 La diversificación productiva contribuye al manejo del riesgo, el cual a su vez contribuye a una 

mejor resiliencia y capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático 

 El paso del modelo de aynoqas al modelo de sayañas, implica la transferencia de derechos a 

nivel de decisión del ámbito comunal hacia el familiar. La conservación del derecho de 

exclusión a manos de la Asamblea Comunal ayuda a mantener la cohesión y fuerza de la 

organización comunal 

 El sistema de gestión de los derechos de acceso a la tierra tiene un sistema de autoregulación 

muy eficiente. Por un lado, la Asamblea (regulador) tiene más peso en los niveles de decisión y 

las familias (usufructuarios) en los niveles operativos, sin embargo el hecho de que la 

Asamblea esté conformada por las mismas familias hace que las normas que se vayan 

adecuando constantemente a la realidad de las familias.  

 El sistema de los cargos rotatorios obligatorios anuales de las autoridades comunales es un 

elemento importante que evita la concentración del poder en manos de pocos dirigentes que en 

otras circunstancias podrían corromper la asignación de derechos de acceso a la tierra 

 En las comunidades bajo el sistema de sayañas, empieza a aparecer la tendencia al saneamiento 

bajo la modalidad de titulación individual. Esta tendencia está influenciada principalmente por 

tres factores que se retroalimentan entre sí: 

- Incremento de la población y por tanto aparición del minifundio que conduce a la: 

- Necesidad de complementación económica y por tanto inserción en la economía global que 

a su vez conduce a: 

- Incremento de las actividades productivas fuera de la comunidad que ya no permiten 

cumplir con las obligaciones comunales para mantener el derecho de acceso a la tierra 

 El minifundio es uno de los problemas más serios que enfrentan las comunidades y para ello 

han desarrollado diversas estrategias como la redistribución de tierras de migrantes definitivos, 

la suspensión de derechos de usufructo temporales adjudicando la sayaña a familias con poco 

terreno, los acuerdos internos de las familias al momento de la herencia para que solo unos 

pocos se queden a producir en la comunidad.  

 El boom de la quinua y la posible titulación individual afectarían a estas estrategias para evitar 

el minifundio 



47 

 

 El sistema de aynoqas está logrando evitar por más tiempo la aparición del minifundio, sin 

embargo este sistema también tiene un límite. 

 Si bien el sistema de aynoqas tiene muchas ventajas que ayudan a la resiliencia de los sistemas 

productivos, el sistema de sayañas también ha demostrado ventajas en cuanto a un mayor 

dinamismo para los cambios y pruebas de adaptación que van realizando las familias a su 

propio ritmo y riesgo. Se recomienda analizar estas iniciativas ya que están insertas de forma 

integral en todo el sistema de producción y para la inserción de nuevas estrategias se 

recomienda tomar en cuenta toda la dinámica de la organización de la producción para ver la 

factibilidad real de su implementación. 

 Se recomienda que aunque el Plan de Adaptación solo llegue a nivel de estrategias generales, 

éstas consideren la estrategia principal de manejo del riesgo de las comunidades que ha logrado 

mantenerse a lo largo de las diversas adaptaciones y cambios en el sistema productivo: la 

diversificación. 

 En los lugares donde se establecerán obras piloto es importante hacer un levantamiento rápido 

de los derechos de acceso a la tierra ya que es importante considerar al momento de ubicar la 

obra piloto si es un terreno de acceso colectivo, si es una sayaña familiar, si es una aynoqa 

inserta en un sistema de rotaciones, si es un área de pastoreo comunal, etc. También puede 

influir la distribución de sayañas para lograr un beneficio más equitativo (si son franjas 

contiguas, forma de estrella, etc) 
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ANEXO 1 

TESTIMONIO PARA PERSONERÍA JURÍDICA 

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS MARCA EL CHORO 
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ANEXO 2 

ESTUDIO DE CASO PAPEL PAMPA 

FICHAS POR COMUNIDAD 
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ACHAVIRI 

Antecedentes de la gestión del territorio 
 
La comunidad de Achaviri pertenece al Municipio de San Pedro de Curahuara y no al municipio de Papel 

Pampa, sin embargo por estar colindando con Papel Pampa, los comunarios quisieron participar en las 

encuestas. No tenemos antecedentes históricos de este municipio así que nos limitamos a mostrar la 

información de las sayañas. 

Sayañas 

En 1980, Achaviri reparte la tierra entre las 32 familias que habitaban la zona. Quedan 32 sayañas con una 

superficie de 28.5 ha por sayaña. Deciden no respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba siempre 

en un lugar no se respeta, se decide dividir todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas 

sus parcelitas. Esta decisión la toman para no complicarse con buenas y malas tierras. Una delgada franja 

salina colindante con el río Desaguadero no se reparte en sayañas y se deja como área colectiva que no 

tiene ningún uso.  

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Laymini existen 59 sayañas para las 59 familias 

afiliadas. Las superficies varían entre 15 y 30 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 

Zonas agroecológicas 

En Achaviri el terreno es bastante homogéneo, los pobladores solo diferencian el área salina del resto. 

Zona Agrícola Ganadera bajo riego: Cultivan papa, haba, quinua, avena, para el ganado hay thola y 

paja, la tierra es arenal. 

Zona : Salitrosa, de acceso colectivo, no sirve para ningún uso 

Saneamiento 

No tenemos información, pero se sabe que no tienen títulos del INRA. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de la comunidad de Achaviri 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Zona Salitrosa 

                Límtes de sayañas originales 

                Límites comunidad Bolívar 

                 Río Desaguadero 
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BOLÍVAR 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colqueamaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. 

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón 

escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo para los 

cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar cada año, implementando el sistema de 

rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Esta última zona 

también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. Cada zona tenía un representante y todos estaban organizados en torno a 

Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 

dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 
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Sayañas 

En 1978, Bolívar reparte la tierra entre las 23 familias que habitaban la zona. Quedan 23 sayañas con una 

superficie de 81.3 ha por sayaña. Deciden no respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba siempre 

en un lugar no se respeta, se decide dividir todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas 

sus parcelitas. Esta decisión la toman para no complicarse con buenas y malas tierras. 

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Bolívar existen 55 sayañas para las 55 familias 

afiliadas. Las superficies varían entre 15 y 80 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 

Zonas agroecológicas 

En Bolívar el terreno es bastante homogéneo, los pobladores lo clasifican como una sola zona ecológica 

pero en un sector con acceso al riego: 

Zona Agrícola Ganadera a secano 

Zona Agrícola Ganadera bajo riego 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 



55 

 

Mapa sayañas y zonas agroecológicas de Bolívar 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Zona Agrícola Ganadera a secano 

                Límtes de sayañas originales 

                Límites comunidad Bolívar 

                 Río Desaguadero 
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CAPITÁN CASTRILLO 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
La comunidad de Capitán Castrillo pertenece al Municipio de San Pedro de Curahuara y no al municipio de 

Papel Pampa, sin embargo por estar colindando con Papel Pampa, los comunarios quisieron participar en 

las encuestas. No tenemos antecedentes históricos de este municipio así que nos limitamos a mostrar la 

información de las sayañas. 

Sayañas 

En 1980, Capitán Castrillo reparte la tierra entre las 11 familias que habitaban la zona. Quedan 11 sayañas 

con una superficie de 32 ha por sayaña. Deciden no respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba 

siempre en un lugar no se respeta, se decide dividir todo recto priorizando el acceso al río y donde les 

toque ahí se ubica su sayaña con todas sus parcelitas. Esta decisión la toman para no complicarse con 

buenas y malas tierras. Dejan los terrenos del otro extremo del río como de uso colectivo que en 1985 

pasan a la comunidad de Laymini porque consideran más equitativo ya que esta comunidad tenía el doble 

de población y la mitad de terreno. Las sayañas originales con el nombre de sus propietarios se enlistan 

(ordenados de izquierda a derecha en el mapa) en el cuadro siguiente:  

Número de sayaña Nombre del propietario original 

1  

2 Domingo Yujra 

3 Domingo Flores 

4 Francisco Yujra 

5 Eucebio Mamani 

6 Andrés Mamani 

7 Edgar Guarachi 

8 Juan Flores 

9 Clemente Mamani 

10 Simón Flores 

11 Isaac León Flores 

 

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Laymini existen 29 sayañas para las 29 familias 

afiliadas. Las superficies varían entre 10 y 20 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 

Zonas agroecológicas 

En Capitán Castrillo el terreno es bastante homogéneo, los pobladores solo diferencian el área salina del 
resto. 

Zona Agrícola Ganadera bajo riego: Cultivan papa, haba, quinua, avena, para el ganado hay thola y 
paja, la tierra es arenal.  

Zona Salitrosa: Pequeña, no sirve para ningún uso 

Saneamiento 

No tenemos información, pero se sabe que no tienen títulos del INRA. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Capitán Castrillo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Zona Salitrosa 

                Límtes de sayañas originales 

                Límites comunidad Bolívar 

                 Río Desaguadero 
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CAYLLA CHURU 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colqueamaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. 

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón 

escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo para los 

cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar cada año, implementando el sistema de 

rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Esta última zona 

también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. El nombre de Caylla Churu proviene de “caylla” que significa una planta con 

espinas que abundaban en la zona y de “churu” que quiere decir isla o altura, donde no le llega el agua. 

Cada zona tenía un representante y todos estaban organizados en torno a Rivera que tenía un Mallcu que 

era Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 

dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 
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Sayañas 

En 1975, Caylla Churu reparte la tierra entre las 22 familias que habitaban la zona. Una franja ancha 

colindante con el río queda como acceso colectivo para pastoreo. En esta zona no crece nada, una parte es 

salitrosa y la otra un pajonal muy árido. La otra parte de la comunidad es apta para cultivos y ahí se 

dividen en sayañas. Quedan 22 sayañas con una superficie de 127.7 ha por sayaña. Todas la sayañas se 

ubican de forma perpendicular al área colectiva para poder acceder a esta zona de pastoreo. Deciden no 

respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba siempre en un lugar no se respeta, se decide dividir 

todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas sus parcelitas. Esta decisión la toman para 

no complicarse con buenas y malas tierras, después de priorizar el acceso al río y asegurar que todas las 

sayañas cumplan esta condición, el resto cobra menos importancia para simplificar el proceso. Las sayañas 

originales con el nombre de sus propietarios de se enlistan (ordenados de izquierda a derecha en el mapa) 

en el cuadro siguiente: 

Número de sayaña Nombre del propietario original 

1 Marcelino Mamani 

2 Pedro Mamani 

3 Juan Mamani 

4 David Pacheco 

5 Braulio Magner 

6 Nilo Mamani 

7 Benito Fernandez 

8 Hugo Fernandez 

9 Clemente Fernandez 

10 Jhonny Pacheco 

11 Eduardo Pacheco 

12 Teodoro Zárate 

13 Porfirio Pacheco 

14 Fidel Pacheco 

15 Cecilio Pacheco 

16 Damaso Pacheco 

17 Hilarión Fernandez 

18 Hernán Zárate 

19 Freddy Pacheco 

20 Francisco Pacheco 

21 Delfín Mamani 

22 Víctor Pacheco 

 

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Caylla Churu existen 36 sayañas para las 36 

familias afiliadas. Las superficies varían entre 15 y 80 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 
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Zonas agroecológicas 

En Caylla Churu, Casto no dio datos de zonas agroecológicas, hemos deducido del Google. La zona 

colectiva es para ganado, entonces es pradera nativa y como está cerca de la zona salitrosa lo más 

probable es que sea más pajonal. Luego cruzando con los sistemas de riego hay una zona agrícola bajo 

riego, la cual resulta un poco incoherente por estar situada en el área colectiva. Es probable que en esa 

zona las familias tenga parcelas aisladas sin continuidad de sus sayañas. Finalmente la zona de sayañas 

tiene que tener cultivos, pero son a secano porque no hay sistema de riego en esa zona, entonces,  las 

zonas agroecológicas de Caylla Churu son: 

Zona Salitrosa: no produce nada 

Zona Agrícola Ganadero bajo riego: Es una pequeña zona situada en el área colectiva donde 
probablemente las familias tienen parcelas aisladas. Cultivan papa y alfa 

Zona Pajonal: Para pastoreo de ganado, de acceso colectivo 

Zona Agrícola Ganadero a Secano: Cultivan cebada, papa. En esta zona se ubican las sayañas 
familiares 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Caylla Churu 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Zona Agrícola Ganadera a secano 

                Zona Pajonal 

                Zona Salitrosa 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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CENTRO RIVERA 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colqueamaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. 

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón 

escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo para los 

cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar cada año, implementando el sistema de 

rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Esta última zona 

también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. Por ejemplo Centro Rivera era Taypi Estancia (pueblo del medio) porque 

está al medio de todo lo que era Rivera, así en castellano lo convirtieron en Centro Rivera. Cada zona tenía 

un representante y todos estaban organizados en torno a Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre 

Lucas. 

La gestión del territorio continuaba por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la aynoqa 

la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 

dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 
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Sayañas 

En 1975, Centro Rivera reparte la tierra entre las 20 familias que habitaban la zona. Quedan 20 sayañas 

con una superficie de 120 ha por sayaña. Se prioriza el acceso al río y el acceso a Unupata y por tanto las 

sayañas quedan ubicadas de forma perpendicular al río. Deciden no respetar los usos y costumbres, 

exceptuando el caso de Don Juan Ticona (papá de Calixto Ticona) al que el patrón le había dado hace 

muchos años 5 ha que se respetaron en la distribución de sayañas. Para el resto, se decide dividir todo 

recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas sus parcelitas. Esta decisión la toman para no 

complicarse con buenas y malas tierras, después de priorizar el acceso al río y Unupata y asegurar que 

todas las sayañas cumplan esta condición, el resto cobra menos importancia para simplificar el proceso. La 

distribución se hizo con soga, midiendo 24 brazadas por sayaña. Las sayañas originales con el nombre de 

sus propietarios de se enlistan (ordenados de izquierda a derecha en el mapa) en el cuadro siguiente: 

Número de sayaña Nombre del propietario original 

1 Martín Mamani 

2 Valeriano Mamani 

3 Hugo Mamani 

4 Manuel Lucas 

5 Celestino Lucas 

6 Calixto Lucas 

7 Silvestre Lucas 

8 Nicolás Cabezas 

9 Valeriano Mamani 

10 Hugo Mamani 

11 Martín Mamani 

12 Nicolás Cabezas 

13 Francisco Cabezas 

14 Pablo Cabezas 

15 Paulino Lucacs 

16 Timoteo Lucas 

17 Severo Ticona 

18 Paulino Ticona 

19 Fabio Ticona 

20 Felix Ticona 

21 Calixto Ticona 

22 Roberto Ticona 

23 Juan Ticona 

 

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Centro Rivera existen 65 sayañas para las 65 

familias afiliadas. Las superficies varían entre 15 y 30 ha. 
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Zonas agroecológicas 

La mayor parte de las sayañas originales lograba abarcar la diversidad de zonas ecológicas, manteniendo 

el principio de acceso a la diversidad de la cosmovisión andina. Las zonas agroecológicas de Centro Rivera 

son: 

Zona Pajonal: no es apto para agricultura, usan para pastoreo de ganado vacuno, la oveja no come paja 

Zona Agrícola Ganadera bajo riego: agricultura y pastoreo, arenoso 

Zona Pastizal: chíji:  no da para cultivo, es inundable por eso no apto para cultivo, es greda y medio 

salitroso, solo crece pastito 

Zona Agrícola Ganadera a secano: gredoso 

Zona Tholar Pajonal: thola, paja ch’iji y kauchi  (el kauchi lo sembraron ellos mismos, comprando 

semilla de Oruro) 

 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas en Centro Rivera 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Zona Agrícola Ganadera a secano 

                Zona Pajonal 

                Zona Pastizal  

                Zona Tholar Pajonal 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 



66 

 

CENTRO UNUPATA 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera, Unupata encabeza la conversión a hacienda. El patrón que compra las tierras y establece 

la hacienda se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba 

delimitado en las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colqueamaya. Se 

manejaba el término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. 

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a las mejores tierras para cultivo que escogía el patrón, donde los pobladores debían 

cultivar gratuitamente para él. En estos sectores, el patrón escogía un lugar cada año, implementando el 

sistema de rotaciones y descansos El resto de las tierras menos aptas para la agricultura quedaban para el 

cultivo propio de los pobladores donde también pastoreaban las ovejas del patrón. En estos sectores, el 

cultivo era implementado bajo el sistema de aynoqas, también con rotaciones y descansos a través de un 

manejo colectivo.  

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. Según Silvestre Lucas, el nombre de Unupata se origina en la historia de un 

caballo del patrón que se perdió y murió y después de unos días los perros trajeron una pata del caballo a 

la casa del patrón que se ubicaba en lo que hoy se denomina Unupata. Cada zona tenía un representante y 

todos estaban organizados en torno a Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos 

años más tarde empezaron miramientos entre los comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, 

cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron dividirse por iguales y así se inició el proceso de 

sayañización. Este proceso fue interno en cada comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades 

públicas, solo con las autoridades comunales. 
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Sayañas 

Unupata es la primera comunidad en distribuirse el territorio en sayañas el año 1960. La tierra se reparte 

entre las 25 familias que habitaban la zona en esa época. Se reparte en sayañas la zona agrícola a secano. 

La superficie es la misma para todas las familias, 90 ha. La zona de tholar pajonal se deja como acceso 

colectivo para pastoreo del ganado. 

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Unupata existen 60 sayañas para las 60 familias 

afiliadas. Las superficies varían entre 15 y 50 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 

Zonas agroecológicas 

Zona agrícola Ganadera a secano: 

Zona Agrícola Ganadera bajo riego: 

Zona Tholar Pajonal:  

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Centro Unupata 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Zona Agrícola Ganadera a secano 

                Zona Tholar Pajonal 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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CHAMBI GRANDE 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Chambi Grande es uno de los ayllus originarios que no vendió sus tierras al hacendado en 1866. Los 
antecedentes se remontan a la época antes de la república. En la época de los españoles, en lo que ahora 
es Papel Pampa no se estableció ninguna hacienda. Por lo que relata don Manuel Chambi, al finalizar la 
época colonial en la zona no había mucha población: 
 

“Desde el año 1800, esa época en lo que era ayllu Mariscal, llegó el Mariscal de Santa Cruz a ofrecer dineros 

y productos extranjeros tratando de apoyar a los comunarios que vivían. En ese lugar para entonces que 

vivían no era ni comunidad ni ayllu, solo era familia Chambi que conformaba de 6 personas entre hombres y 

mujeres, como era toda tierra arenal, el cultivo se sembraba sin preparar la tierra, al pasar la trayectoria 

después de muchos años de familia Chambi, el hijo mayor intentó a cultivar a otro lugar y resultó el 

sembradío y lo llamaron Chambi Chico (jiska chambi). Hasta esas épocas no habían parcelas, sayañas, ni 

lotes, todo era libre, solo había muy poca gente porque tenían miedo de vivir porque hacía mucho viento…” 

(Entrevista a Manuel Chambi, 2014) 

En la época republicana, las comunidades continúan usufructuando sus territorios a cambio de tributo y 

servicios adicionales al Estado. Sin embargo la tendencia a la expansión de las haciendas se intensifica 

desde la segunda mitad del siglo XIX. Según don Silvestre Lucas, es en la época de Melgarejo cuando se 

inicia el establecimiento de haciendas en esta región. De los 10 ayllus de Papel Pampa, 7 venden sus 

tierras y 3 ayllus deciden no vender (Mollebamba, Mariscal y Paqollu). Los antecedentes de esta 

resistencia los relata don Manuel Chambi contando sobre Pedro Yampara, hijastro de don Manuel Chambi 

que fue el primer poblador de la zona: 

“Para entonces (cerca a 1820), el Pedro Yampara no vivía tan consecutivo en Chambi sino vivía en Perú. Era 

empleado de un cura y sabía cómo se tiene que organizarse al futuro entre ellos. También se aprendió en Perú 

cómo lo odian a los españoles y curas porque en todo Perú no lo hacían caso mucho a los españoles, siempre 

decían que somos originarios y los españoles y los curas no lo molestaban ni esclavizaron tanto a los peruanos. 

El Pedro Yampara en uno de esos días se enteró que el Perú se iba a dividir en dos, que los venezolanos iban a 

dar todo empleo, que donde vivía (con el cura) no iba a llegar estos empleos. Decidió volver ande su mamá, 

llegó de Perú en el año 1823 a Chambi, después de esa se reunió con toda la familia, llego muy preocupado, les 

comentó a sus hermanitos a su mamá y a su padrastro, indicando donde viven patrones los empleos llegarán. 

Ellos harán trabajar a los habitantes y a sus servidores porque ellos tienen una Ley. Ahora nosotros no tenemos 

nada con los patrones y a la vez somos nacidos en aquí, yo ya entiendo que hacen en Perú, eso lo haremos aquí 

y que nos respeten y que nadie venda su lugar, aun cuando estaremos sin trabajo, sabremos cómo sobrevivir. 

Se reunió antes de 1825 con todos los habitantes de Mariscal en lo que es Chambi, aproximadamente entre  16 

personas y decidieron enfrentarse a las amenazas de los patrones y defenderse aún con nuestras vidas a quien 

sea que lo venga pero todos. Los patrones y mayordomos se enteró que ya se declaró que estaremos en un 

nuevo país que va a ser Libertador Bolívar. 

En el año 1826 los mayordomos y cabecillas los intentaron a invadir a la familia Chambi con amenazas de 

matarles si en caso no lo obedecieran a los mayordomos porque es una Ley entonces todos serviremos al 

patrón. A ese lugar arenal vamos a sembrar todos los productos, esas pajas tiene que ser para patrón, mañana 

ya lo veremos quien sale ganando. Pedro Chambi toda la noche caminó comunicándole y reunirse al día 

siguiente con toda la gente y le esperaron, el patrón y los servidores iban a la iglesia (de Mollebamba), a la 

misa, más tarde el patrón, mayordomos, personajes más después del culto iban donde la familia Chambi 
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nuevamente en horas de la tarde, los mayordomos y unos personajes más entraron al lugar de Chambi y Pedro 

se manifestó: si uds nos quieren quitar la tierra y nosotros no vamos a permitir, mientras otros personajes lo 

enciendieron fuego para quemarlo a sus herramientas de trabajo (los mayordomos vinieron con herramientas 

para cultivar la tierra y se los quemaron). Y dijeron que esclavizarnos preferimos morirnos todos aquí en este 

fuego ahorita, era una amenaza nomás. Y somos otros más, lo vamos a quemar sus casas del patrón y los 

vamos a quemar sus casas más (de los mayordomos), los conocemos. 

Mayordomos y otros informaron a los patrones que la familia Chambi está bien organizada, casi nos quemaron 

y se quemó dos picos y un azadón. El patrón dijo, no lo molesten más, sino una noche vamos a quitar todas sus 

cosas. La lucha era constante muchos años, entre esos se formaban otras familias en Chambi que eran de otros 

lados, de otra provincia que es actual. Era prohibido de hacer matrimonio con los de Hacienda…” (Entrevista a 

Manuel Chambi, 2014) 

En la conversión a Hacienda en 1866, estos tres Ayllus se mantienen firmes en su posición de no vender 

sus tierras, conservando la organización originaria. Aproximadamente en 1930, el hijo de Pedro Yampara, 

también llamado Pedro, organiza a los cada vez más numerosos habitantes de la zona en lo que 

denominan “Ayllu Jacha Chambi”. Pedro Yampara hijo es nombrado Apu Mallcu, y deciden dividirse en 

tres grupos de 10 familias que ocupaban tres zonas con sus respectivas autoridades: Mollebamba con Juan 

Cruz como jilakata, Chambi Grande con Pedro Chambi como jilakata y Mariscal con Candelario Chino como 

jilakata. Ese tipo de organización duró hasta el año 1952. Después del 52 internamente siguen 

reconociéndose como ayllus, pero para adaptarse a los procesos históricos se afilian a las organizaciones 

matrices como subcentrales. En la revolución del 52, son estos ayllus los que encabezan la revuelta 

aliándose con las comunidades de la Hacienda. Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los 

actuales límites comunales de las zonas que pertenecían a la hacienda. Los ayllus originarios continúan 

con su misma organización. 

En todos los ayllus originarios se mantuvo el sistema de gestión del territorio y uso de la tierra con el 

sistema de aynoqas, hasta que en 1999 el ayllu de Paqollu, que no pertenece al Jacha Chambi, con fines de 

saneamiento con el INRA, deciden dividir sus aynoqas y pasar al sistema de sayañas. Los otros ayllus 

continúan hasta el día de hoy con el sistema de aynoqas. 

Aynoqas 

Cuando los pobladores de la zona de Chambi se organizan como Ayllu Jacha Chambi y se dividen en tres 

grupos de 10 familias (1930), el ayllu Jacha Chambi tenía 9300 ha. La repartición fue de 3100 ha por ayllu 

menor (Mollebamba, Mariscal, Chambi Grande). En esa época dividían con pitas por igual. Don Manuel 

Chambi explica un ejemplo de cómo funcionaba el sistema de aynoqas en Chambi Grande en ese entonces 

y en la actualidad: En Chambi Grande hay 6 aynoqas, se usan dos aynoqas simultáneas, una de alfa y otra 

de cultivos, el resto queda para pastoreo colectivo del ganado. En la aynoqa de alfa se distribuyen parcelas 

que llaman “saytas” para todas las familias, 10 ha por familia con derecho a usar por 5 años. En la aynoqa 

de cultivos se reparten saytas de 15 ha por familia con derecho a usar 3 años. Pasado ese lapso de tiempo 

se pasa a la siguiente aynoqa y se vuelve a distribuir la tierra de la misma forma. Para que los hijos puedan 

acceder a una sayta, tienen que casarse en forma pública y ya tienen el derecho. De este modo hasta el 

momento no ha habido minifundio por divisiones hereditarias, cada nueva familia accede a la misma 

cantidad de tierra que sus padres. Por el momento hay 42 familias en Jacha Chambi. Las aynoqas van 
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creciendo si es necesario para poder abastecer a las nuevas familias, es decir crecen en tamaño y 

disminuyen en número, por tanto el crecimiento poblacional afecta a los años de descanso. Este es uno de 

los elementos que hace que los pobladores no quieran pasar al sistema de sayañas, con el que las nuevas 

generaciones tienen parcelas de menor tamaño en cada sucesión hereditaria. Este ejemplo sirve tanto 

para el ayllu de Mollebamba como para Mariscal, los cuales deben variar el algunos detalles como el 

número de aynoqas, los años de descanso y cultivo y algún otro aspecto. 

Zonas agroecológicas 

Zona Agrícola Ganadera a secano 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 

 

Mapa de aynoqas de Chambi Grande 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

Referencias 

                Zona de reserva para siguientes aynoqas 

                Aynoqa de cultivos 

                Aynoqa de alfares 

                Límite comunal 
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COLQUE AMAYA ALTA 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colque Amaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. Don Silvestre también relata el origen 

del nombre de Colque Amaya Alta y Baja. Cuenta que antes de convertirse en Hacienda, llegó un rebaño 

de llamas cargando plata de los patrones de otras zonas, y en el lugar de Colque Amaya acamparon al no 

poder cruzar el río que estaba muy caudaloso, pero llegó más agua y les agarró una inundación. Las llamas 

se salvaron apenas pero el río se llevó la plata. Colque significa plata y según Don Silvestre “amaya” es 

muerto en español, entonces significa que la plata se ha muerto. Luego recién en 1980 se dividió en Alta, 

Baja y Santa Ana. Alta y Baja porque un abuelo vivía en la parte alta y se ha creado como zona y el otro 

abuelo en una zona más baja pero también en el territorio de Colque Amaya. 

Colque Amaya es la segunda en vender sus tierras después de Unupata, pero las vende como Rivera, su 

nombre de zona recién se reconoce mucho después. Durante la época de hacienda, el territorio se dividía 

en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos correspondían a los terrenos donde se sembraba para el 

patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al 

borde del río, toda la franja era solo para los cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar 

cada año, implementando el sistema de rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas 

sembraban los pobladores en aynoqas, también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un 

manejo colectivo. Esta última zona también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. Cada zona tenía un representante y todos estaban organizados en torno a 

Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 
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Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 

dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 

Sayañas 

En 1980, Colque Amaya Alta reparte la tierra entre las 22 familias que habitan la zona. Quedan 22 sayañas 

con una superficie de 112.5 ha por sayaña. Se prioriza el acceso al río y por tanto las sayañas quedan 

ubicadas de forma perpendicular a éste. Deciden no respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba 

siempre en un lugar no se respeta, se decide dividir todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña 

con todas sus parcelitas. Esta decisión la toman para no complicarse con buenas y malas tierras, después 

de priorizar el acceso al río y asegurar que todas las sayañas cumplan esta condición, el resto cobra menos 

importancia para simplificar el proceso. El límite comunal entra hasta la mitad del río, ese sector es 

variable con los cambios de curso del río, por tanto es de uso común, las sayañas solo llegan hasta el límite 

de tierra firme. Las sayañas originales con el nombre de sus propietarios se enlistan (ordenados de 

izquierda a derecha en el mapa) en el cuadro siguiente:  

Número de sayaña Nombre del propietario original 

1 Prudencio Villanueva 

2 Nicolás Mamani 

3 Renato Mamani 

4 Anastasio Mamani 

5 Francisco Villanueva 

6 Valentín Villanueva 

7 Julio Villanueva 

8 Faustino Villanueva 

9 Justo Villanueva 

10 Esteban Villanueva 

11 Tomás Villanueva 

12 Canuto Villanueva 

13 Noel Villanueva 

14 Héctor Mamani 

15 Octavio Mamani 

16 Andrés Villanueva 

17 Simón Villanueva 

18 Angel Villanueva 

19 Nicasio Mamani 

20 Angel Mamani 

21 Leoncio Mamani 

22 Natalio Mamani 
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Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Colque Amaya Alta existen 98 sayañas para las 98 

familias afiliadas. Las superficies varían entre 10 y 20 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 

Zonas agroecológicas 

En Colque Amaya Alta el terreno es bastante uniforme, todo se considera agrícola ganadero bajo riego. 

Zona Agrícola Ganadera Bajo Riego: Para ganado hay tholas, pajas la tierra es arenal, cultivan papa, 

haba, quinua, avena 

 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Colque Amaya Alta 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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COLQUE AMAYA BAJA 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colque Amaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. Don Silvestre también relata el origen 

del nombre de Colque Amaya Alta y Baja. Cuenta que antes de convertirse en Hacienda, llegó un rebaño 

de llamas cargando plata de los patrones de otras zonas, y en el lugar de Colque Amaya acamparon al no 

poder cruzar el río que estaba muy caudaloso, pero llegó más agua y les agarró una inundación. Las llamas 

se salvaron apenas pero el río se llevó la plata. Colque significa plata y según Don Silvestre “amaya” es 

muerto en aymara, entonces significa que la plata se ha muerto. Luego recién en 1980 se dividió en Alta, 

Baja y Santa Ana. Alta y Baja porque un abuelo vivía en la parte alta y se ha creado como zona y el otro 

abuelo en una zona más baja pero también en el territorio de Colque Amaya. 

Colque Amaya es la segunda en vender sus tierras después de Unupata, pero las vende como Rivera, su 

nombre de zona recién se reconoce mucho después. Durante la época de hacienda, el territorio se dividía 

en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos correspondían a los terrenos donde se sembraba para el 

patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al 

borde del río, toda la franja era solo para los cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar 

cada año, implementando el sistema de rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas 

sembraban los pobladores en aynoqas, también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un 

manejo colectivo. Esta última zona también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. Cada zona tenía un representante y todos estaban organizados en torno a 

Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 
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Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 

dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 

Sayañas 

En 1980, Colque Amaya Baja reparte la tierra entre las 22 familias que habitan la zona. Quedan 22 sayañas 

con una superficie de 103.8 ha por sayaña. Se prioriza el acceso al río y por tanto las sayañas quedan 

ubicadas de forma perpendicular a éste. En esta comunidad, si bien se decide no respetar los usos y 

costumbres del uso de la tierra, hay un caso de cuatro hermanos que se organizan de modo que sus 

sayañas son más anchas pero cortas llegando también a la superficie de 103.8 ha (parte central del mapa) 

porque ya usaban el terreno de esa manera por mucho tiempo. Por lo demás, al igual que en las otras, se 

decide dividir todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas sus parcelitas. Esta decisión la 

toman para no complicarse con buenas y malas tierras, después de priorizar el acceso al río y asegurar que 

todas las sayañas cumplan esta condición, el resto cobra menos importancia para simplificar el proceso. El 

límite comunal entra hasta la mitad del río, ese sector es variable con los cambios de curso del río, por 

tanto es de uso común, las sayañas solo llegan hasta el límite de tierra firme. Los nombres de los 

propietarios originales se enlistan a continuación, el orden de las sayañas es de izquierda a derecha en el 

mapa. 

Número de sayaña Nombre del propietario original 

1 Benigno Mamani 

2 Félix Solares 

3 Carmelo Solares 

4 Mario Mamani 

5 Wilali Mamani 

6 Santos Mamani 

7 Francisco Mamani Chambi 

8 David Mamani 

9 Francisco Mamani 

10 Casimiro Mamani 

11 Raúl Solares 

12 Cruz Mamani 

13 Teodoro Solares 

14 Jaime Solares 

15 Benigno Solares 

16 Xenobio Solares 

17 Xenón Solares 

18 Pedro Solares 

19 Gualberto Paniagua 

20 Fidel Paniauga 

21 Max Solares 

22 Juan Carlos Solares 
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Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Colque Amaya Baja existen 85 sayañas para las 

85 familias afiliadas. Las superficies varían entre 10 y 20 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los 

hijos varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 

Zonas agroecológicas 

En Colque Amaya Baja hay tres tipos de zonas ecológicas según sus pobladores: 

Tholar: predomina thola y también se observan pastos, no sirve para agricultura, sería apto pero es 

inundable y por seguridad no lo siembran  

Agrícola ganadera bajo riego: siembran papa, haba, quinua, avena, alfa, para ganado hay pasto, paja y 

alfa  

Pastizal: ch’iji: solo hay ch’iji, usan para pastoreo, tampoco es salitroso 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Colque Amaya Alta 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Zona Pastizal 

                Zona Tholar 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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JANKO PHITI 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colqueamaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. 

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón 

escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo para los 

cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar cada año, implementando el sistema de 

rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Esta última zona 

también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. La zona de Janko Phiti obtiene su nombre por sus características 

fisiográficas. Janko significa blanco y Phiti significa duna, en esa zona habían dunas de arena blanca. Cada 

zona tenía un representante y todos estaban organizados en torno a Rivera que tenía un Mallcu que era 

Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 

dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 
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Sayañas 

En 1995, Janko Phiti reparte la tierra entre las 6 familias que habitaban la zona. Quedan 6 sayañas con una 

superficie de 249.3 ha por sayaña. Se prioriza el acceso al río y por tanto las sayañas quedan ubicadas de 

forma perpendicular al río. Deciden no respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba siempre en un 

lugar no se respeta, se decide dividir todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas sus 

parcelitas. Esta decisión la toman para no complicarse con buenas y malas tierras, después de priorizar el 

acceso al río y asegurar que todas las sayañas cumplan esta condición, el resto cobra menos importancia 

para simplificar el proceso. Las sayañas originales con el nombre de sus propietarios de se enlistan 

(ordenados de izquierda a derecha en el mapa) en el cuadro siguiente: 

Número de sayaña Nombre del propietario original 

1 Marta Zárate 

2 Timoteo Gabriel 

3 Jorge Zárate 

4 Demetrio Rosales 

5 Modesta Calle 

6 Felipe Rosales 

 

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Janko Phiti existen 23 sayañas para las 23 familias 

afiliadas. Las superficies varían entre 20 y 80 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 

Zonas agroecológicas 

La mayor parte de las sayañas originales lograba abarcar la diversidad de zonas ecológicas, manteniendo 

el principio de acceso a la diversidad de la cosmovisión andina. En el mapa se puede observar la sobre 

posición de las sayañas con las zonas ecológicas. Las zonas agroecológicas de Janko Phiti: 

Zona Pajonal: Ubicada a orillas del río, predomina paja, hay pastos y thola. Usan solo para pastoreo de 

ovejas 

Zona Agrícola Ganadera a secano: Tienen una laguna natural inundable para el ganado. Siembran papa, 

cebada, quinua. Para pastoreo hay ch’iji y paja. Es tierra arenosa 

Zona Cauchi: Sembraron en todo un sector con un proyecto con la ONG Yunta el año 1999. Sembraron 

en zanjas en zonas que no había nada. 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Janko Phiti 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola Ganadera a secano 

                Zona Pajonal 

                Zona Cauchi  

                Límite laguna inundable 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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JANKOICHU 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colqueamaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. 

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón 

escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo para los 

cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar cada año, implementando el sistema de 

rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Esta última zona 

también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. La zona de Jankoichu se caracterizaba por tener pajas (wichu = paja) 

blanquesinas (janko = blanco). Cada zona tenía un representante y todos estaban organizados en torno a 

Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 

dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 
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Sayañas 

En 1970, Jankoichu reparte la tierra entre las 30 familias que habitaban la zona a 70 ha por familia. Esta 

comunidad no colinda con el río, y en ese entonces deciden priorizar el acceso al pueblo, así que, al igual 

que Santa Ana, la estructura de sayañas queda en forma de estrella. En la entrevista, mencionaron que 

están pensando cambiar su modelo de repartición de sayañas porque ahora consideran importantes otras 

prioridades como el acceso a la diversidad de los recursos. Dicen que al límite con Bolívar y Rivera la tierra 

es buena, en cambio al límite con Unión Tholar disminuye la calidad y en otro sector hay puro salar. 

Entonces están pensando repartir para que todos accedan en franjas a todos los tipos de zonas. Las 

sayañas originales con el nombre de sus propietarios de se enlistan (ordenados de izquierda a derecha en 

el mapa) en el cuadro siguiente: 

Número de sayaña Nombre del propietario original 

1 Max Veizán 

2 Pascual Veizán 

3 Esteban Veizán 

4 Marino Veizán 

5 Reynaldo Veizán 

6 Max López 

7 Julio López 

8 Honorato Moya 

9 Honorato Veizán 

10 Esteban Argana 

11 Cristóbal Veizán 

12 Nicolás Gabriel 

13 Basilio Machicado 

14 Toribio Machicado 

15 Porfirio Gabriel 

16 Evaristo Gabriel 

17 Marcelino Gabriel 

18 Marcelino Machicado 

19 Féliz Corani 

20 Juan Corani 

21 Rosendo Corani 

22 Esteban Corani 

23 Dionisio López 

24 Ramón Gabriel 

25 Ramón Gabriel Chambi 

26 Fidelia Gabriel 

27 Freddy Veizán 

28 Felipe Corani 

29 Primo Corani 

30 Simón Chambi 
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Las 30 sayañas originalmente repartidas tenían 70 ha por sayaña. Actualmente, después de transferencias 

hereditarias, en Jankoichu existen 80 sayañas para las 80 familias afiliadas. Las superficies varían entre 18 

y 35 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos varones, la mujer se casa y se va a vivir a la 

sayaña del marido. 

Zonas agroecológicas 

Zona Agrícola Ganadera a secano: el terreno es bastante uniforme, pero hay algunas tierras 

mejores en algunos sectores 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Jankoichu 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera a secano 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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LAYMINI 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
La comunidad de Laymini pertenece al Municipio de San Pedro de Curahuara y no al municipio de Papel 

Pampa, sin embargo por estar colindando con Papel Pampa, los comunarios quisieron participar en las 

encuestas. No tenemos antecedentes históricos de este municipio así que nos limitamos a mostrar la 

información de las sayañas. 

Sayañas 

En 1980, Laymini reparte la tierra entre las 22 familias que habitaban la zona. Quedan 22 sayañas con una 

superficie de 41.8 ha por sayaña. Deciden no respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba siempre 

en un lugar no se respeta, se decide dividir todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas 

sus parcelitas. Esta decisión la toman para no complicarse con buenas y malas tierras. En 1985 le quitan 

terreno a la comunidad vecina de Capitán Castrillo porque ellos eran pocos (apenas 11 familias) y en 

Laymini eran muchos más que quedaron con sayañas relativamente pequeñas. Esta área la dejan como 

uso comunal para pastoreo. Las sayañas originales con el nombre de sus propietarios de se enlistan 

(ordenados de izquierda a derecha en el mapa) en el cuadro siguiente:  

Número de sayaña Nombre del propietario original 

1 Luis Flores (3 hermanos) 

2 Luis Flores (3 hermanos) 

3 Luis Flores (3 hermanos) 

4 Andrés Flores 

5 Ranulfo Flores 

6 Damaso Thola 

7 Pablo Thola 

8 Juan Thola 

9 Paulino Flores 

10 Enrique Thola 

11 Juan Thola Flores 

12 Mauricio Thola 

13 Demetrio Flores 

14 Xenón Flores 

15 Marina Flores 

16 Domingo Thola 

17 Santos Thola 

18 Armando Flores 

19  

20  

21  

22  

 

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Laymini existen 66 sayañas para las 66 familias 

afiliadas. Las superficies varían entre 15 y 25 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 
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Zonas agroecológicas 

En Laymini el terreno es bastante homogéneo, los pobladores diferencian dos zonas, la antigua de sayañas 

como una zona ecológica y la que le quitaron a Capitán Castrillo como otra zona 

Zona Agrícola Ganadera bajo riego: Cultivan papa, haba, quinua, avena, para el ganado hay thola y 

paja, la tierra es arenal. 

Zona Tholar Pajonal: Para pastoreo colectivo (terreno que antes pertenecía a Capitán Castrillo) 

Saneamiento 

No tenemos información, pero se sabe que no tienen títulos del INRA. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Laymini 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Zona Tholar Pajonal 

                Límtes de sayañas originales 

                Límites comunidad Bolívar 

                 Río Desaguadero 
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MARISCAL 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Mariscal es uno de los ayllus originarios que no vendió sus tierras al hacendado en 1866. Los antecedentes 
se remontan a la época antes de la república. En la época de los españoles, en lo que ahora es Papel 
Pampa no se estableció ninguna hacienda. Por lo que relata don Manuel Chambi, al finalizar la época 
colonial en la zona no había mucha población: 
 

“Desde el año 1800, esa época en lo que era ayllu Mariscal, llegó el Mariscal de Santa Cruz a ofrecer dineros 

y productos extranjeros tratando de apoyar a los comunarios que vivían. En ese lugar para entonces que 

vivían no era ni comunidad ni ayllu, solo era familia Chambi que conformaba de 6 personas entre hombres y 

mujeres, como era toda tierra arenal, el cultivo se sembraba sin preparar la tierra, al pasar la trayectoria 

después de muchos años de familia Chambi, el hijo mayor intentó a cultivar a otro lugar y resultó el 

sembradío y lo llamaron Chambi Chico (jiska chambi). Hasta esas épocas no habían parcelas, sayañas, ni 

lotes, todo era libre, solo había muy poca gente porque tenían miedo de vivir porque hacía mucho viento…” 

(Entrevista a Manuel Chambi, 2014) 

En la época republicana, las comunidades continúan usufructuando sus territorios a cambio de tributo y 

servicios adicionales al Estado. Sin embargo la tendencia a la expansión de las haciendas se intensifica 

desde la segunda mitad del siglo XIX. Según don Silvestre Lucas, es en la época de Melgarejo cuando se 

inicia el establecimiento de haciendas en esta región. De los 10 ayllus de Papel Pampa, 7 venden sus 

tierras y 3 ayllus deciden no vender (Mollebamba, Mariscal y Paqollu). Los antecedentes de esta 

resistencia los relata don Manuel Chambi contando sobre Pedro Yampara, hijastro de don Manuel Chambi 

que fue el primer poblador de la zona: 

“Para entonces (cerca a 1820), el Pedro Yampara no vivía tan consecutivo en Chambi sino vivía en Perú. Era 

empleado de un cura y sabía cómo se tiene que organizarse al futuro entre ellos. También se aprendió en Perú 

cómo lo odian a los españoles y curas porque en todo Perú no lo hacían caso mucho a los españoles, siempre 

decían que somos originarios y los españoles y los curas no lo molestaban ni esclavizaron tanto a los peruanos. 

El Pedro Yampara en uno de esos días se enteró que el Perú se iba a dividir en dos, que los venezolanos iban a 

dar todo empleo, que donde vivía (con el cura) no iba a llegar estos empleos. Decidió volver ande su mamá, 

llegó de Perú en el año 1823 a Chambi, después de esa se reunió con toda la familia, llego muy preocupado, les 

comentó a sus hermanitos a su mamá y a su padrastro, indicando donde viven patrones los empleos llegarán. 

Ellos harán trabajar a los habitantes y a sus servidores porque ellos tienen una Ley. Ahora nosotros no tenemos 

nada con los patrones y a la vez somos nacidos en aquí, yo ya entiendo que hacen en Perú, eso lo haremos aquí 

y que nos respeten y que nadie venda su lugar, aun cuando estaremos sin trabajo, sabremos cómo sobrevivir. 

Se reunió antes de 1825 con todos los habitantes de Mariscal en lo que es Chambi, aproximadamente entre  16 

personas y decidieron enfrentarse a las amenazas de los patrones y defenderse aún con nuestras vidas a quien 

sea que lo venga pero todos. Los patrones y mayordomos se enteró que ya se declaró que estaremos en un 

nuevo país que va a ser Libertador Bolívar. 

En el año 1826 los mayordomos y cabecillas los intentaron a invadir a la familia Chambi con amenazas de 

matarles si en caso no lo obedecieran a los mayordomos porque es una Ley entonces todos serviremos al 

patrón. A ese lugar arenal vamos a sembrar todos los productos, esas pajas tiene que ser para patrón, mañana 

ya lo veremos quien sale ganando. Pedro Chambi toda la noche caminó comunicándole y reunirse al día 

siguiente con toda la gente y le esperaron, el patrón y los servidores iban a la iglesia (de Mollebamba), a la 

misa, más tarde el patrón, mayordomos, personajes más después del culto iban donde la familia Chambi 
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nuevamente en horas de la tarde, los mayordomos y unos personajes más entraron al lugar de Chambi y Pedro 

se manifestó: si uds nos quieren quitar la tierra y nosotros no vamos a permitir, mientras otros personajes lo 

enciendieron fuego para quemarlo a sus herramientas de trabajo (los mayordomos vinieron con herramientas 

para cultivar la tierra y se los quemaron). Y dijeron que esclavizarnos preferimos morirnos todos aquí en este 

fuego ahorita, era una amenaza nomás. Y somos otros más, lo vamos a quemar sus casas del patrón y los 

vamos a quemar sus casas más (de los mayordomos), los conocemos. 

Mayordomos y otros informaron a los patrones que la familia Chambi está bien organizada, casi nos quemaron 

y se quemó dos picos y un azadón. El patrón dijo, no lo molesten más, sino una noche vamos a quitar todas sus 

cosas. La lucha era constante muchos años, entre esos se formaban otras familias en Chambi que eran de otros 

lados, de otra provincia que es actual. Era prohibido de hacer matrimonio con los de Hacienda…” (Entrevista a 

Manuel Chambi, 2014) 

En la conversión a Hacienda en 1866, estos tres Ayllus se mantienen firmes en su posición de no vender 

sus tierras, conservando la organización originaria. Aproximadamente en 1930, el hijo de Pedro Yampara, 

también llamado Pedro, organiza a los cada vez más numerosos habitantes de la zona en lo que 

denominan “Ayllu Jacha Chambi”. Pedro Yampara hijo es nombrado Apu Mallcu, y deciden dividirse en 

tres grupos de 10 familias que ocupaban tres zonas con sus respectivas autoridades: Mollebamba con Juan 

Cruz como jilakata, Chambi Grande con Pedro Chambi como jilakata y Mariscal con Candelario Chino como 

jilakata. Ese tipo de organización duró hasta el año 1952. Después del 52 internamente siguen 

reconociéndose como ayllus, pero para adaptarse a los procesos históricos se afilian a las organizaciones 

matrices como subcentrales. En la revolución del 52, son estos ayllus los que encabezan la revuelta 

aliándose con las comunidades de la Hacienda. Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los 

actuales límites comunales de las zonas que pertenecían a la hacienda. Los ayllus originarios continúan 

con su misma organización. 

En todos los ayllus originarios se mantuvo el sistema de gestión del territorio y uso de la tierra con el 

sistema de aynoqas, hasta que en 1999 el ayllu de Paqollu, que no pertenece al Jacha Chambi, con fines de 

saneamiento con el INRA, deciden dividir sus aynoqas y pasar al sistema de sayañas. Los otros ayllus 

continúan hasta el día de hoy con el sistema de aynoqas. 

Aynoqas 

Cuando los pobladores de la zona de Chambi se organizan como Ayllu Jacha Chambi y se dividen en tres 

grupos de 10 familias (1930), el ayllu Jacha Chambi tenía 9300 ha. La repartición fue de 3100 ha por ayllu 

menor (Mollebamba, Mariscal, Chambi Grande). En esa época dividían con pitas por igual. Don Manuel 

Chambi explica un ejemplo de cómo funcionaba el sistema de aynoqas en Chambi Grande en ese entonces 

y en la actualidad que es similar para Mariscal y Mollebamba: En Jacha Chambi hay 6 aynoqas, se usan dos 

aynoqas simultáneas, una de alfa y otra de cultivos, el resto queda para pastoreo colectivo del ganado. En 

la aynoqa de alfa se distribuyen parcelas que llaman “saytas” para todas las familias, 10 ha por familia con 

derecho a usar por 5 años. En la aynoqa de cultivos se reparten saytas de 15 ha por familia con derecho a 

usar 3 años. Pasado ese lapso de tiempo se pasa a la siguiente aynoqa y se vuelve a distribuir la tierra de la 

misma forma. Para que los hijos puedan acceder a una sayta, tienen que casarse en forma pública y ya 

tienen el derecho. De este modo hasta el momento no ha habido minifundio por divisiones hereditarias, 

cada nueva familia accede a la misma cantidad de tierra que sus padres. Las aynoqas van creciendo si es 
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necesario para poder abastecer a las nuevas familias, es decir crecen en tamaño y disminuyen en número, 

por tanto el crecimiento poblacional afecta a los años de descanso. Este es uno de los elementos que hace 

que los pobladores no quieran pasar al sistema de sayañas, con el que las nuevas generaciones tienen 

parcelas de menor tamaño en cada sucesión hereditaria. Este ejemplo sirve tanto para el ayllu de 

Mollebamba como para Mariscal, los cuales deben variar el algunos detalles como el número de aynoqas, 

los años de descanso y cultivo y algún otro aspecto. 

Zonas agroecológicas 

Zona Agrícola Ganadera a secano 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de aynoqas de Mariscal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

 

Referencias 

                Zona de reserva para siguientes aynoqas 

                Aynoqa de cultivos 

                Aynoqa de alfares 

                Límite comunal 
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MOLLEBAMBA 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Mollebamba es uno de los ayllus originarios que no vendió sus tierras al hacendado en 1866. Los 
antecedentes se remontan a la época antes de la república. En la época de los españoles, en lo que ahora 
es Papel Pampa no se estableció ninguna hacienda. Por lo que relata don Manuel Chambi, al finalizar la 
época colonial en la zona no había mucha población: 
 

“Desde el año 1800, esa época en lo que era ayllu Mariscal, llegó el Mariscal de Santa Cruz a ofrecer dineros 

y productos extranjeros tratando de apoyar a los comunarios que vivían. En ese lugar para entonces que 

vivían no era ni comunidad ni ayllu, solo era familia Chambi que conformaba de 6 personas entre hombres y 

mujeres, como era toda tierra arenal, el cultivo se sembraba sin preparar la tierra, al pasar la trayectoria 

después de muchos años de familia Chambi, el hijo mayor intentó a cultivar a otro lugar y resultó el 

sembradío y lo llamaron Chambi Chico (jiska chambi). Hasta esas épocas no habían parcelas, sayañas, ni 

lotes, todo era libre, solo había muy poca gente porque tenían miedo de vivir porque hacía mucho viento…” 

(Entrevista a Manuel Chambi, 2014) 

En la época republicana, las comunidades continúan usufructuando sus territorios a cambio de tributo y 

servicios adicionales al Estado. Sin embargo la tendencia a la expansión de las haciendas se intensifica 

desde la segunda mitad del siglo XIX. Según don Silvestre Lucas, es en la época de Melgarejo cuando se 

inicia el establecimiento de haciendas en esta región. De los 10 ayllus de Papel Pampa, 7 venden sus 

tierras y 3 ayllus deciden no vender (Mollebamba, Mariscal y Paqollu). Los antecedentes de esta 

resistencia los relata don Manuel Chambi contando sobre Pedro Yampara, hijastro de don Manuel Chambi 

que fue el primer poblador de la zona: 

“Para entonces (cerca a 1820), el Pedro Yampara no vivía tan consecutivo en Chambi sino vivía en Perú. Era 

empleado de un cura y sabía cómo se tiene que organizarse al futuro entre ellos. También se aprendió en Perú 

cómo lo odian a los españoles y curas porque en todo Perú no lo hacían caso mucho a los españoles, siempre 

decían que somos originarios y los españoles y los curas no lo molestaban ni esclavizaron tanto a los peruanos. 

El Pedro Yampara en uno de esos días se enteró que el Perú se iba a dividir en dos, que los venezolanos iban a 

dar todo empleo, que donde vivía (con el cura) no iba a llegar estos empleos. Decidió volver ande su mamá, 

llegó de Perú en el año 1823 a Chambi, después de esa se reunió con toda la familia, llego muy preocupado, les 

comentó a sus hermanitos a su mamá y a su padrastro, indicando donde viven patrones los empleos llegarán. 

Ellos harán trabajar a los habitantes y a sus servidores porque ellos tienen una Ley. Ahora nosotros no tenemos 

nada con los patrones y a la vez somos nacidos en aquí, yo ya entiendo que hacen en Perú, eso lo haremos aquí 

y que nos respeten y que nadie venda su lugar, aun cuando estaremos sin trabajo, sabremos cómo sobrevivir. 

Se reunió antes de 1825 con todos los habitantes de Mariscal en lo que es Chambi, aproximadamente entre  16 

personas y decidieron enfrentarse a las amenazas de los patrones y defenderse aún con nuestras vidas a quien 

sea que lo venga pero todos. Los patrones y mayordomos se enteró que ya se declaró que estaremos en un 

nuevo país que va a ser Libertador Bolívar. 

En el año 1826 los mayordomos y cabecillas los intentaron a invadir a la familia Chambi con amenazas de 

matarles si en caso no lo obedecieran a los mayordomos porque es una Ley entonces todos serviremos al 

patrón. A ese lugar arenal vamos a sembrar todos los productos, esas pajas tiene que ser para patrón, mañana 

ya lo veremos quien sale ganando. Pedro Chambi toda la noche caminó comunicándole y reunirse al día 

siguiente con toda la gente y le esperaron, el patrón y los servidores iban a la iglesia (de Mollebamba), a la 

misa, más tarde el patrón, mayordomos, personajes más después del culto iban donde la familia Chambi 
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nuevamente en horas de la tarde, los mayordomos y unos personajes más entraron al lugar de Chambi y Pedro 

se manifestó: si uds nos quieren quitar la tierra y nosotros no vamos a permitir, mientras otros personajes lo 

enciendieron fuego para quemarlo a sus herramientas de trabajo (los mayordomos vinieron con herramientas 

para cultivar la tierra y se los quemaron). Y dijeron que esclavizarnos preferimos morirnos todos aquí en este 

fuego ahorita, era una amenaza nomás. Y somos otros más, lo vamos a quemar sus casas del patrón y los 

vamos a quemar sus casas más (de los mayordomos), los conocemos. 

Mayordomos y otros informaron a los patrones que la familia Chambi está bien organizada, casi nos quemaron 

y se quemó dos picos y un azadón. El patrón dijo, no lo molesten más, sino una noche vamos a quitar todas sus 

cosas. La lucha era constante muchos años, entre esos se formaban otras familias en Chambi que eran de otros 

lados, de otra provincia que es actual. Era prohibido de hacer matrimonio con los de Hacienda…” (Entrevista a 

Manuel Chambi, 2014) 

En la conversión a Hacienda en 1866, estos tres Ayllus se mantienen firmes en su posición de no vender 

sus tierras, conservando la organización originaria. Aproximadamente en 1930, el hijo de Pedro Yampara, 

también llamado Pedro, organiza a los cada vez más numerosos habitantes de la zona en lo que 

denominan “Ayllu Jacha Chambi”. Pedro Yampara hijo es nombrado Apu Mallcu, y deciden dividirse en 

tres grupos de 10 familias que ocupaban tres zonas con sus respectivas autoridades: Mollebamba con Juan 

Cruz como jilakata, Chambi Grande con Pedro Chambi como jilakata y Mariscal con Candelario Chino como 

jilakata. Ese tipo de organización duró hasta el año 1952. Después del 52 internamente siguen 

reconociéndose como ayllus, pero para adaptarse a los procesos históricos se afilian a las organizaciones 

matrices como subcentrales. En la revolución del 52, son estos ayllus los que encabezan la revuelta 

aliándose con las comunidades de la Hacienda. Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los 

actuales límites comunales de las zonas que pertenecían a la hacienda. Los ayllus originarios continúan 

con su misma organización. 

En todos los ayllus originarios se mantuvo el sistema de gestión del territorio y uso de la tierra con el 

sistema de aynoqas, hasta que en 1999 el ayllu de Paqollu, que no pertenece al Jacha Chambi, con fines de 

saneamiento con el INRA, deciden dividir sus aynoqas y pasar al sistema de sayañas. Los otros ayllus 

continúan hasta el día de hoy con el sistema de aynoqas. 

Aynoqas 

Cuando los pobladores de la zona de Chambi se organizan como Ayllu Jacha Chambi y se dividen en tres 

grupos de 10 familias (1930), el ayllu Jacha Chambi tenía 9300 ha. La repartición fue de 3100 ha por ayllu 

menor (Mollebamba, Mariscal, Chambi Grande). En esa época dividían con pitas por igual. Don Manuel 

Chambi explicó un ejemplo de cómo funcionaba el sistema de aynoqas en Chambi Grande en ese entonces 

y en la actualidad, que es similar para Mollebamba y Mariscal: En Jacha Chambi hay 6 aynoqas, se usan 

dos aynoqas simultáneas, una de alga y otra de cultivos, el resto queda para pastoreo colectivo del 

ganado. En la aynoqa de alfa se distribuyen parcelas que llaman “saytas” para todas las familias, 10 ha por 

familia con derecho a usar por 5 años. En la aynoqa de cultivos se reparten saytas de 15 ha por familia con 

derecho a suar 3 años. Pasado ese lapso de tiempo se pasa a la siguiente aynoqa y se vuelve a distribuir la 

tierra de la misma forma. Para que los hijos puedan acceder a una sayta, tienen que casarse en forma 

pública y ya tienen el derecho. De este modo hasta el momento no ha habido minifundio por divisiones 

hereditarias, cada nueva familia accede a la misma cantidad de tierra que sus padres. Las aynoqas van 
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creciendo si es necesario para poder abastecer a las nuevas familias, es decir crecen en tamaño y 

disminuyen en número, por tanto el crecimiento poblacional afecta a los años de descanso. Este es uno de 

los elementos que hace que los pobladores no quieran pasar al sistema de sayañas, con el que las nuevas 

generaciones tienen parcelas de menor tamaño en cada sucesión hereditaria. Este ejemplo sirve tanto 

para el ayllu de Mollebamba 

Zonas agroecológicas 

Zona Agrícola Ganadera a secano 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 

Mapa de aynoqas de Mollebamba 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

Referencias 

                Zona de reserva para siguientes aynoqas 

                Aynoqa de cultivos 

                Aynoqa de alfares 

                Límite comunal 
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PAQOLLU 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Paqollu es uno de los ayllus originarios que no vendió sus tierras al hacendado en 1866, probablemente 
por influencia del Ayllu Jacha Chambi con el que colinda. La zona del ayllu Paqollu es una zona de duna, 
donde los hacendados no tenían interés de cultivar y donde por las misma razón habitaba poca gente que 
no estaban tan organizados como en el ayllu Jacha Chambi. Por lo que relata Don Manuel Chambi en la 
entrevista, no queda clara la influencia de la hacienda en esta zona. Por un lado todos afirman que Paqollu 
fue uno de los ayllus que no vendió sus tierras a la hacienda, sin embargo por otro lado Don Manuel 
Chambi relata que este ayllu tenía una autoridad denominada Tata. El territorio estaba organizado por 
aynoqas que eran de libre acceso pero los sectores de cultivo los definía el Tata en coordinación con el 
mayordomo. Además, relata que Paqollu tenía dos zonas, una denominada Ahijaderpampa y otra 
Challamarca. El nombre de Ahijaderpampa deriva de los “ahijaderos” que eran las tierras del patrón. La 
influencia del mayordomo y el nombre de esta zona plantean la pregunta si Paqollu en realidad era o no 
parte de la hacienda. Como no eran tierras tan buenas, cultivaban solo papa y quinua negra que crecía “sin 
sembrar”.  
 
Entre el año 1952 y 1960, los pobladores empiezan a ocupar lugares definidos para sus cultivos que serán 
las futuras sayañas familiares. En 1960 ocurren muchos cambios. En lo organizativo, el Tata pasa a ser el 
Subcentral para entrar en la estructura sindical. Los pobladores deciden dividirse en tres grupos de 
familias: Paqollu, Villa Remedios y Huancuri, cada uno de estos grupos tenía una organización como Junta 
Vecinal dentro de la Subcentral. Los tres grupos tenían tierras tanto en Ahijaderpampa como en 
Challamarca para poder acceder a los dos tipos de terrenos con igualdad.  
 
Sayañas 

En 1960 los pobladores deciden distribuirse la tierra en sayañas mejor definidas. Los arreglos internos son: 
cada una de las dos zonas (Ahijaderpampa y Challamarca) se divide en 5 sayañas originales, 2 para Paqollu, 
2 para Villa Remedios y 1 para Huancuri. Las superficies para cada grupo son de 3025 ha para Paqollu, 
2185 ha para Villa Remedios y 4800 ha para Huancuri.  
 
Las 2 sayañas de Paqollu estaban ubicadas en las tierrás más habitadas y usadas desde mucho tiempo 
atrás. Por esta razón, cuando deciden sanear con el INRA en 1990, las sayañas de Paqollu son de distintos 
tamaños por familia porque se tienen los usos y costumbres más instaurados y se decide respetarlos. En 
las otras zonas las sayañas se dividen entre todos por igual, el mismo tamaño, con líneas rectas y donde 
les toque. 
 

Zonas agroecológicas 

Zona Pastizal: ch’iji y otros pastos 

Zona Agrícola Ganadero a secano: El suelo es muy arenoso 

Zona Pastizal pedregoso: ch’iji y otros pastos pero con mucha piedra 
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Saneamiento 

En 1990 el ayllu decide entrar en proceso de saneamiento. Este año la tierra se termina de definir como 

sayañas familiares con límites bien definidos. En Paqollu en este momento existían 35 familias que se 

distribuyen sayañas de distintos tamaños por lo que ya explicamos (una más larga tradición del uso de la 

tierra en este sector, y por tanto se respetan usos y costumbres); en Villa Remedios existían 25 familias 

que se distribuyen sayañas iguales de 87 ha y en Huancuri existían 30 familias que se distribuyen sayañas 

de 117 ha. Cada familia tiene su sayaña dividida en dos, una parte en Ahijaderpampa y la otra en 

Challamarca. 

Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Paqollu 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

Referencias 

                Zona Pastizal 

                Zona Pastizal pedregoso 

                Agrícola Ganadera a secano 

                Límites sayañas Huancuri 

                Límites sayañas Villa Remedios 

                 Límites sayañas Paqollu 
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RIVERA ALTA 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colqueamaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. 

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón 

escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo para los 

cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar cada año, implementando el sistema de 

rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Esta última zona 

también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. Rivera Alta era otra zonita que, como Alto Rivera, se caracterizaba por estar 

en más altura, entonces deciden variar el nombre como Rivera Alta. Cada zona tenía un representante y 

todos estaban organizados en torno a Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 

dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 
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Sayañas 

En 1975, Rivera Alta reparte la tierra entre las 21 familias que habitaban la zona. Quedan 21 sayañas con 

una superficie de 142.6 ha por sayaña. Se prioriza el acceso al río y por tanto las sayañas quedan ubicadas 

de forma perpendicular al río. Deciden no respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba siempre en 

un lugar no se respeta, se decide dividir todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas sus 

parcelitas. Esta decisión la toman para no complicarse con buenas y malas tierras, después de priorizar el 

acceso al río y asegurar que todas las sayañas cumplan esta condición, el resto cobra menos importancia 

para simplificar el proceso. 

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Toloma Rivera existen 55 sayañas para las 55 

familias afiliadas. Las superficies varían entre 20 y 30 ha. 

Zonas agroecológicas 

La mayor parte de las sayañas originales lograba abarcar la diversidad de zonas ecológicas, manteniendo 

el principio de acceso a la diversidad de la cosmovisión andina. En el mapa se puede observar la 

sobreposición de las sayañas con las zonas ecológicas. Las zonas agroecológicas de Rivera Alta son: 

Zona Agrícola y Ganadera con riego: Siembran alfa, papa, quinua y cebada. El ganado pastorea 

rastrojos y alfa 

Zona de Cauchi: Sembrado por los pobladores con un proyecto, sirve para forraje del ganado 

Zona Tholar: Predomina thola, hay pastos y paja. Siembran papa a secano en algunos sectores 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayñas y zonas agroecológicas de Rivera Alta 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola Ganadera con riego 

                Zona Tholar 

                Zona Cauchi  

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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SAN MIGUEL 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colqueamaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. 

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón 

escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo para los 

cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar cada año, implementando el sistema de 

rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Esta última zona 

también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. San Miguel tiene su nombre porque en esa zona se hacía la fiesta patronal a 

San Miguel. Cada zona tenía un representante y todos estaban organizados en torno a Rivera que tenía un 

Mallcu que era Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 

dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 
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Sayañas 

En 1975, San Miguel reparte la tierra entre las 22 familias que habitaban la zona. Quedan 22 sayañas con 

una superficie de 165.6 ha por sayaña. Se prioriza el acceso al río y por tanto las sayañas quedan ubicadas 

de forma perpendicular al río. Deciden no respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba siempre en 

un lugar no se respeta, se decide dividir todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas sus 

parcelitas. Esta decisión la toman para no complicarse con buenas y malas tierras, después de priorizar el 

acceso al río y asegurar que todas las sayañas cumplan esta condición, el resto cobra menos importancia 

para simplificar el proceso. Las sayañas originales con el nombre de sus propietarios  se enlistan 

(ordenados de izquierda a derecha en el mapa) en el cuadro siguiente: 

Número de sayaña Nombre del propietario original 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8 Fabio Ticona 

9 Rafael Solares 

10 Martín Machicado 

11 Esteban Solares 

12 Nestor Solares 

13 Gerardo Solares 

14 Deciderio Solares 

15 Edwin Solares 

16 Fabio Solares 

17 Francisco Solares 

18 Herán Zárate 

19 Delfín Zárate 

20 Bernardino Machicado 

21 Silverio Zárate 

22 Gerónimo Zárate 

 

 

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en San Miguel existen 30 sayañas para las 30 

familias afiliadas. Las superficies varían entre 50 y 100 ha. Esta es una de las comunidades donde la 

población no se ha incrementado casi nada. Sería interesante indagar las razones. 

Zonas agroecológicas 

La mayor parte de las sayañas originales lograba abarcar la diversidad de zonas ecológicas, manteniendo 

el principio de acceso a la diversidad de la cosmovisión andina. En el mapa se puede observar la sobre 

posición de las sayañas con las zonas ecológicas. Las zonas agroecológicas de San Miguel son: 
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Zona Pajonal: Se ubica a orillas del río, no apta para agricultura. Predomina la paja. También hay tholas 

y diversas variedades de pastos con predominancia del ch’iji. Solo pastorean ovejas, en San Miguel no 

tienen vacas 

Zona Tholar: Predomina thola, hay pastos y paja. Usan para ganadería y también agricultura en algunos 

sectores 

Zona Agrícola ganadera sin riego: Siembran quinua mayormente, no ponen cebada porque no tienen 

ganado vacuno, ponen también papa. Usan también para ganadería para rastrojos, no hay pradera 

Zona Cauchi: Sembraron en todo un sector con un proyecto con la ONG Yunta. Mayormente la usan de 

octubre a diciembre. Llevan el ganado cada uno a su sayaña individual que atraviesa esta zona 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de San Miguel 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

Referencias 

                Zona Agrícola Ganadera a secano 

                Zona Pajonal 

                Zona Cauchi  

                Zona Tholar 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 



106 

 

SANTA ANA 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colque Amaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. Don Silvestre también relata el origen 

del nombre de Santa Ana. Cuenta que en ese lugar el cura hizo una iglesia donde iban los de Colque 

Amaya y Rivera. La hija del patrón se llamaba Ana y ayudaba en la iglesia, y la gente decía “vamos donde 

Santa Ana”. Luego recién en 1980 Colque Amaya se dividió en Alta, Baja y Santa Ana.  

Colque Amaya, donde el territorio de la actual Santa Ana estaba incluido, es la segunda en vender sus 

tierras después de Unupata, pero las vende como Rivera, su nombre de zona recién se reconoce mucho 

después. Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los 

ahijaderos correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El 

patrón escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo 

para los cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar cada año, implementando el sistema 

de rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Esta última zona 

también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. Cada zona tenía un representante y todos estaban organizados en torno a 

Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 
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comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 

dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 

Sayañas 

En 1980, Santa Ana reparte la tierra entre las 30 familias que habitan la zona. Quedan 30 sayañas con una 

superficie de 60 ha por sayaña. Como Santa Ana no colinda con el río Desaguadero, y como el terreno es 

homogéneo (una sola zona ecológica), deciden priorizar el acceso a la plazita del pueblo que está al 

centro. De este modo la repartición de sayañas queda en una estructura de estrella. Deciden no respetar 

los usos y costumbres, si alguien sembraba siempre en un lugar no se respeta, se decide dividir todo recto 

y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas sus parcelitas.  

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Santa Ana existen 75 sayañas para las 75 familias 

afiliadas. Las superficies varían entre 10 y 30 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 

Zonas agroecológicas 

En Santa Ana el terreno es homogéneo. Los pobladores lo clasifican como un solo tipo de zona ecológica: 

Agrícola ganadera a secano  

Antes tenían riego, el canal atravesaba el territorio de Colque Amaya, pero argumentando que Santa Anta 

no cumplió los compromisos un dirigente les cortó, se llamaba Prudencio Villanueva, era muy estricto. Les 

dijo que cada año tenían que dar 1000 bs por persona, dos cajas de cerveza, dos corderos para hacer 

asado, trabajar en la limpieza del canal de Colque Amaya. El dinero era solo para las 11 personas por 

donde pasaba el canal. Una vez fallaron en tapar los canales y les cobraron multa, pero Santa Ana no quiso 

pagar y el compañero Prudencio les cortó por completo el riego. Este dirigente era representante a 

ADERSISCAP por la Provincia Villarroel y ponía reglas a su gusto, cuando una comunidad quería abrir un 

canal tenían que pedirle permiso y pagar 2000 bs (el 2008). Luego cambiaron de dirigente y se terminó 

con esas exigencias, pero hasta ahora Santa Ana no ha  vuelto a negociar el riego. 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Santa Ana 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

Referencias 

                Zona Agrícola Ganadera a secano 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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SIRCUYO RIVERA 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colque Amaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. Don Silvestre también relata el origen 

del nombre de Sircuyo Rivera. Cuenta que en ese lugar había un corral de la Hacienda, “sirca” quiere decir 

alto, arriba y “uyu” quiere decir corral.  

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón 

escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo para los 

cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar cada año, implementando el sistema de 

rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Esta última zona 

también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. Sircuyo Rivera no colinda con el río 

Desaguadero, por tanto es posible que solo se haya destinado al pastoreo del ganado, lo cual estaría 

relacionado con el significado de su nombre. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. Cada zona tenía un representante y todos estaban organizados en torno a 

Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 
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dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 

Sayañas 

En Sircuyo Rivera, el sistema de aynoqas se mantiene hasta 1992. Este año, se reparten la tierra entre las 

11 familias que habitaban la zona. Quedan 11 sayañas con una superficie de 121.4 ha por sayaña. Deciden 

no respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba siempre en un lugar no se respeta, se decide 

dividir todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas sus parcelitas.  

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Sircuyo Rivera existen 60 sayañas para las 60 

familias afiliadas. Las superficies varían entre 10 y 30 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 

Zonas agroecológicas 

En Sircuyo Rivera los pobladores reconocen las siguientes zonas ecológicas:  

Zona Pajonal: solo paja, usan para pastoreo de vacunos 

Zona Salitrosa: no crece nada 

Zona Agrícola Ganadera a secano: Siembran papa, haba, avena quinua, alfa, todo por igual. Para 

ganadería hay pajas y alfa 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Sircuyo Rivera 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola Ganadera a secano 

                Zona Pajonal 

                Zona Salitrosa 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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TITUZA 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colqueamaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. 

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón 

escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo para los 

cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar cada año, implementando el sistema de 

rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Esta última zona 

también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. En la zona de Titusa se hacían tepes, había más pasto, y por eso antes se le 

llamaba Itusa de “itu” que quiere decir alzar (tepes). Cada zona tenía un representante y todos estaban 

organizados en torno a Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 

dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 
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Sayañas 

En 1980, Titusa reparte la tierra entre las 15 familias que habitaban la zona. Quedan 15 sayañas con una 

superficie de 202.7 ha por sayaña. Se prioriza el acceso al río y por tanto las sayañas quedan ubicadas de 

forma perpendicular al río. Deciden no respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba siempre en un 

lugar no se respeta, se decide dividir todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña con todas sus 

parcelitas. Esta decisión la toman para no complicarse con buenas y malas tierras, después de priorizar el 

acceso al río y asegurar que todas las sayañas cumplan esta condición, el resto cobra menos importancia 

para simplificar el proceso. Las sayañas originales con el nombre de sus propietarios de se enlistan 

(ordenados de izquierda a derecha en el mapa) en el cuadro siguiente: 

Número de sayaña Nombre del propietario original 

1 Eusebio Zárate 

2 Petra Zárate 

3 Ramón Zárate 

4 Juan Zárate 

5 Alex Zárate 

6 Saturnino Zárate 

7 Hipólito Huisa Z. 

8 Hipólito Huisa R. 

9 Hipólito Huisa C. 

10 Esteban Patzi 

11 Bernabé Ramirez 

12 Nemecio Ramirez 

13 Miguel Zárate 

14 Francisco Zárate 

15 Lucio Zárate 

 

 

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Titusa existen 48 sayañas para las 48 familias 

afiliadas. Las superficies varían entre 20 y 80 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido.  

Zonas agroecológicas 

La mayor parte de las sayañas originales lograba abarcar la diversidad de zonas ecológicas, manteniendo 

el principio de acceso a la diversidad de la cosmovisión andina. En el mapa se puede observar la sobre 

posición de las sayañas con las zonas ecológicas. Las zonas agroecológicas de Titusa son: 

Zona Salitrosa: No crece nada 

Zona Agrícola bajo riego: Apta para cultivo y pastoreo. Para el ganado tienen ch’iji, paja y thola. Los 

suelos son arenosos con algunos lugares gredosos 

Zona Cauchi: Sembraron en todo un sector con un proyecto con la ONG Yunta el año 1999. No es 

salitroso pero se inunda en época de lluvia. 
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Zona de cerro: Es arenoso, arena fina, solo crece paja y hay piedra y cascajo, no usan esta zona 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Tituza 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

Referencias 

                Zona salitrosa 

               Zona Agrícola Ganadera con riego 

                Zona Cauchi 

                Zona Cerro  

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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TOLOMA RIVERA 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las tierras y establece la hacienda 

se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el territorio no estaba delimitado en 

las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y Colqueamaya. Se manejaba el 

término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. 

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón 

escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo para los 

cultivos del patrón. En esa franja el patrón escogía un lugar cada año, implementando el sistema de 

rotaciones y descansos. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Esta última zona 

también se utilizaba para el pastoreo del ganado del patrón. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. Don Silvestre relata que el nombre de Toloma viene de una zona que tenía 

tholas y se inundaba, el agua quedaba detenida entre las tholas y los abuelos decían puro agua de thola 

nomás, “uma” es agua en aymara, entonces decían thola uma que derivó en Toloma. Cada zona tenía un 

representante y todos estaban organizados en torno a Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre 

Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Según indica Don Silvestre, las aynoqas en ese entonces eran transverales a las actuales sayañas, es decir 

paralelas al río Desaguadero. Lo más probable es que la aynoqa más cercana al río haya tenido uso más 

intensivo que las otras por la mejor calidad de tierras. Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto 

por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Unos años más tarde empezaron miramientos entre los 

comunarios, algunos tenían poca oveja otros mucha, cultivos más menos, etc. A causa de eso decidieron 
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dividirse por iguales y así se inició el proceso de sayañización. Este proceso fue interno en cada 

comunidad, sin ninguna intervención de las autoridades públicas, solo con las autoridades comunales. 

Sayañas 

En 1992, Toloma Rivera reparte la tierra entre las 10 familias que habitaban la zona. Quedan 10 sayañas 

con una superficie de 108.6 ha por sayaña. Se prioriza el acceso al río y por tanto las sayañas quedan 

ubicadas de forma perpendicular al río. Deciden no respetar los usos y costumbres, si alguien sembraba 

siempre en un lugar no se respeta, se decide dividir todo recto y donde les toque ahí se ubica su sayaña 

con todas sus parcelitas. Esta decisión la toman para no complicarse con buenas y malas tierras, después 

de priorizar el acceso al río y asegurar que todas las sayañas cumplan esta condición, el resto cobra menos 

importancia para simplificar el proceso.  

Actualmente, después de transferencias hereditarias, en Toloma Rivera existen 60 sayañas para las 60 

familias afiliadas. Las superficies varían entre 10 y 18 ha. Las transferencias hereditarias son solo a los hijos 

varones, la mujer se casa y se va a vivir a la sayaña del marido. 

Zonas agroecológicas 

La mayor parte de las sayañas originales lograba abarcar la diversidad de zonas ecológicas, manteniendo 

el principio de acceso a la diversidad de la cosmovisión andina. En el mapa se puede observar la sobre 

posición de las sayañas con las zonas ecológicas. Las zonas agroecológicas de Toloma Rivera son: 

Zona pajonal: Predomina la paja que se combina con tholas en menor proporción. No es apta para 

agricultura, usan para pastoreo de ganado vacuno, la oveja no come paja. 

Zona Agrícola Ganadero bajo riego: Siembran alfa, papa, haba y avena. También usan para el ganado 

solo con alfa, no hay pradera 

Zona Agrícola Ganadero a secano: Mayormente siembran quinua, poca alfa, cebada y papa. Hay pastos 

y pajas que usan para pastoreo del ganado 

Saneamiento 

EL 2004: Todas las comunidades del municipio de papel pampa, convocados por la Central Agraria 

intentaron sanear con el INRA a nivel de sayañas. Algunos querían saneamiento colectivo y otros 

individual. Los originarios querían colectivo y los sindicales individuales. Les pidieron requisitos, actas de 

conformidad y certificaciones entre los colindantes. La gente pidió un plazo para arreglar sus problemas. 

La siguiente autoridad ya no gestionó y  hasta hoy no tienen sus títulos. 
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Mapa de sayañas y zonas agroecológicas de Toloma Rivera 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

Referencias 

                Zona Agrícola ganadera bajo riego 

                Zona Agrícola Ganadera a secano 

                Zona Pajonal 

                Límites de sayañas originales 

                Límite comunal 

                 Río Desaguadero 
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UNIÓN THOLAR 
Antecedentes de la gestión del territorio 
 
Hasta 1866 había poca población en la zona, cualquiera sembraba en cualquier parte. Cuando aparece la 

presión para que vendan tierras a los hacendados los primeros en vender son los de Unupata (1866). 

Según Don Silvestre Lucas, al vender sus tierras hay una idea de que son ahora mejores que el resto:   

Unupata se quería declarar de mayor potencia, por eso el resto ha vendido. Unupata con tener patrón se 

sentía como de mayor calidad, más capaz, entonces los que no tenían patrón se sentían humillados, 

entonces decidieron vender al patrón, por no hacerse humillar con Unupata (Entrevista a Silvestre Lucas, 

2014).  

De esta manera, todos excepto tres ayllus, pasan a ser parte de la hacienda. El patrón que compra las 

tierras y establece la hacienda se llamaba Enrique Wasaura. En esa época, al inicio de la hacienda, el 

territorio no estaba delimitado en las actuales comunidades, solo se conocía Unupata, Rivera, San José y 

Colqueamaya. Se manejaba el término de “cuadrillas”, según Don Silvestre habían siete cuadrillas. 

Durante la época de hacienda, el territorio se dividía en los ahijaderos y las aynoqas. Los ahijaderos 

correspondían a los terrenos donde se sembraba para el patrón y se pasteaban sus ovejas. El patrón 

escogía las mejores tierras que eran las que están ubicadas al borde del río, toda la franja era solo para los 

cultivos del patrón. En el resto de las tierras no tan buenas sembraban los pobladores en aynoqas, 

también con el sistema de rotaciones y descansos a través de un manejo colectivo. Unión Tholar no 

colinda con el río Desaguadero, por tanto es posible que solo haya tenido el sistema de aynoqas y 

pastoreo, lo cual influyó para que en la actualidad ésta sea la única comunidad que atravezó por la etapa 

de hacienda y sin embargo mantiene su sistema de aynoqas hasta hoy en día. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a definirse los actuales límites comunales, los cuales antes eran 

solo conocidos como “zonas”. Unión Tholar, era una zona  apta para cultivo, habían muchas tholas unidas 

y de ahí derivó su nombre como zona para posteriormente convertirse en comunidad. Cada zona tenía un 

representante y todos estaban organizados en torno a Rivera que tenía un Mallcu que era Don Silvestre 

Lucas. 

La gestión del territorio continuaba siendo por aynoqas que se organizaban en cada “zona”. Dentro de la 

aynoqa la gente tenía sus parcelas “al gusto”: 

Cuando el patrón se fue la gente ya tuvo sus parcelas al gusto, el más pendejo ha tenido terreno grande, él 

más humilde uno pequeño. Se han hecho en grupos unas zonitas, los más humildes  más pequeño los que 

eran más gente más grande. Por ejemplo Jankophiti, más pequeño. Entonces en ese momento se definen 

los actuales límites comunales (Entrevista a Silvestre Lucas, 2014) 

Dentro de las aynoqas cada uno cultivaba a su gusto por todo lado, pero sin pasarse a otra aynoqa. Si bien 

en las otras comunidades, a causa de miramientos deciden dividirse el terreno en sayañas familiares, 

Unión Tholar mantiene su estructura de manejo colectivo en aynoqas. Según Don Silvestre, desde la época 

de hacienda Unión Tholar eran más obedientes y por eso tienen menos conflictos.  
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Aynoqas 

Unión Tholar tiene tres aynoqas que denominan 1, 2 y 3. Solo  la aynoqa del medio es apta para cultivos, 

las otras dos son para pastoreo del ganado.  

Aynoqa 2: Apta para cultivos y donde se ubican las viviendas principales. Al interior hay franjas de terreno 

que podrían ser el equivalente a sub aynoqas, que es donde van realizando las rotaciones. Cada tres años 

se redistribuye la tierra entre todos, por lista. Cada familia tiene el derecho de usarla durante tres años, 

pero al mismo tiempo, el segundo año se empieza a habilitar la siguiente aynoqa con el mismo sistema y el 

año siguiente la siguiente que es cuando la primera aynoqa entre en descanso. Es decir que cada familia 

tiene parcelas habilitadas en tres diferentes aynoqas cada año. En total son 46 familias, por tanto en cada 

sub aynoqa deben haber 45 parcelas habilitadas. Si algunas familias no pueden cultivar, otras pueden 

hacerlo pero nunca excediendo un  máximo de 5 ha por familia. El descanso dura 3 a 4 años, si falta 

espacio solo dejan descansar 1 año. Cultivan principalmente papa, cebada y avena. El 2015 tienen un 

proyecto de quinua (roturada y semilla donadas, siembra aporte local), están pensando roturar toda la 

aynoqa 3 para sembrar. Para compensar están reduciendo sus hatos de ovinos hasta en un 50%. Dicen que 

la oveja es más trabajo que la quinua. 

Aynoqas 1 y 3: En la aynoqa 1 viven de enero a junio , en el mes de junio cuando ya sacan toda la cosecha 

de la aynoqa 2, meten el ganado hasta julio para que coma el rastrojo. De julio a diciembre pasan a la 

aynoqa 3. Todo el año, el ganado duerme en corrales en las aynoqas 1 y 3. En época de viento tratan de 

estar más en las aynoqas 1 y 3 porque sus suelos son más gredosos y no se levanta mucha polvareda como 

en la aynoqa 2. 

Zonas agroecológicas 

Zona Tholar Pajonal: Aynoqa 1, terreno gredoso, también hay pastos 

Zona Agrícola Ganadera a secano: Aynoqa 2, suelo arenoso 

Zona Cauchi: Aynoqa 3, también hay ch’iji 

 

Saneamiento 

Están pensando en sanear de forma individual, es decir pasar al sistema de sayañas distribuidas en las tres 

aynoqas para cada familia, pero por el momento es solo una idea. 
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Mapa de rotación de aynoqas de Unión Tholar 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 

 

Año 2 

Año 1 

Año 3 ….etc 

Referencias 

                Zona Thola Pajonal. Aynoqa 1 

                Zona Agrícola Ganadera a secano Aynoqa 2 

                Zona Cauchi. Aynoqa 3 

                Límites aynoqas agrícolas en Aynoqa 2 

                Límite comunal 

                Aynoqas habilitadas anualmente 
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ANEXO 3 

OBJETO, SUJETO Y EXPRESIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA TIERRA DE 

LOS ESTUDIOS DE CASO 
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Objeto, sujeto y expresión del derecho según la clasificación de Schlager y Ostrom en el sistema de aynoqas 

Objeto 

del Dere 

cho 

Sujeto 

del Dere 

cho 

Expresión del Derecho 

Nivel de Decisión Nivel Operativo 

Manejo Exclusión Alienación Acceso Usufructo 

A
y
n
o
q
a 

A
sa

m
b

le
a 

C
o

m
u

n
al

 Decide la ubicación de las aynoqas, 

que se cultiva (aynoqa de alfa, 

aynoqa de cultivos), años de uso y de 

descanso 

Decide quienes 

tienen derecho de 

acceder a tierras en 

las aynoqas 

No existe, la asamblea no 

puede vender a terceros el 

derecho de decidir sobre su 

territorio 

La Asamblea como tal no 

ejerce el derecho de 

acceder a las tierras en las 

aynoqas 

La Asamblea como tal 

no usa los recursos 

producidos en el 

territorio 

F
am

il
ia

 

No deciden aisladamente el manejo 

de las aynoqas 

No deciden 

aisladamente 

quienes tienen 

derecho de acceso 

No tiene derechos en el 

nivel de decisión, no tiene 

nada que alienar 

Ejercen su derecho de 

acceso a la aynoqa con la 

vivienda permanente y 

las cabañas temporales 

ubicadas en las aynoqas 

Ejercen su derecho de 

usufructo cultivando y 

pastoreando su ganado 

P
ar

ce
la

 e
n
 a

y
n
o
q
a 

A
sa

m
b
le

a 

C
o
m

u
n
al

 

La Asamblea solo da la pauta del uso 

de la aynoqa (si es de alfa o de 

cultivos), sobre esta base cada 

familia planifica el manejo de su 

parcela (que cultiva, cuanto del 

terreno asignado usa, cuando 

siembra, cuando cosecha, etc) 

La Asamblea 

reasigna parcelas a 

las familias que 

tienen derecho de 

acceso a la aynoqa 

en cada inicio de 

rotación 

No existe, la asamblea no 

puede vender a terceros el 

derecho de decidir sobre su 

territorio, ni sobre las 

parcelas al interior 

La Asamblea como tal no 

ejerce el derecho de 

acceder a las parcelas en 

las aynoqas 

La Asamblea como tal 

no usa los recursos 

producidos en el 

territorio 

F
am

il
ia

 

La familia decide el manejo de su 

producción en la parcela que le 

corresponde dentro de la aynoqa en 

el marco de las reglas comunales de 

manejo, como por ejmplo la 

definición de aynoqa de alfa y 

aynoqa de cultivo 

No deciden quien 

tienen derecho de 

acceder a la 

parcelas y quien no 

Si la familia no tiene 

posibilidades de cultivar, 

por un tiempo puede 

transferir su parcela a otra 

familia y por tanto su 

derecho de decidir sobre el 

manejo de ésta 

Ejercen su derecho de 

acceso a la parcela al 

igual que de las aynoqas 

Ejercen su derecho de 

usufructo cultivando 

tanto en la aynoqa de 

alfa como en la de 

cultivos 

T
ie

rr
a 

d
e 

p
as

to
re

o
 

en
 a

y
n

o
q

a 

A
sa

m
b

le
a 

C
o

m
u

n
al

 Decide la ubicación de las aynoqas, 

que se cultiva (aynoqa de alfa, 

aynoqa de cultivos), años de uso y de 

descanso 

Decide quienes 

tienen derecho de 

acceder a tierras en 

las aynoqas 

No existe, la asamblea no 

puede vender a terceros el 

derecho de decidir sobre su 

territorio 

La Asamblea como tal no 

ejerce el derecho de 

acceder a las tierras en las 

aynoqas 

La Asamblea como tal 

no usa los recursos 

producidos en el 

territorio 

F
am

il
ia

 No deciden aisladamente el manejo 

de las aynoqas 

No deciden 

aisladamente 

quienes tienen 

derecho de acceso 

No tiene derechos en el 

nivel de decisión, no tiene 

nada que alienar 

Ejercen su derecho de 

acceso a la aynoqa 

metiendo su ganado 

Ejercen su derecho de 

usufructo pasteando el 

ganado 
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Objeto, sujeto y expresión del derecho según la clasificación de Schlager y Ostrom en el sistema de sayañas 

Objeto 

del Dere 

cho 

Sujeto 

del Dere 

cho 

Expresión del Derecho 

Nivel de Decisión Nivel Operativo 

Manejo Exclusión Alienación Acceso Usufructo 

S
ay

añ
a 

A
sa

m
b

le
a 

C
o

m
u

n
al

 

Una vez definida la estructura y 

distribuidas las sayañas, la Asamblea 

no decide nada del manejo de éstas 

Decide quienes 

tienen derecho de 

acceder a las 

sayañas y puede 

suspender el 

derecho 

temporalmente 

No existe, la asamblea no 

puede vender a terceros el 

derecho de decidir sobre su 

territorio 

La Asamblea como tal no 

ejerce el derecho de 

acceder a la tierra  

La Asamblea como tal 

no usa los recursos 

producidos en el 

territorio 

F
am

il
ia

 

Deciden sobre el manejo de las 

sayañas 

No deciden 

aisladamente 

quienes tienen 

derecho de acceso 

No pueden transferir sus 

derechos de decisión sobre 

el manejo de las sayañas 

Ejercen su derecho de 

acceso a la sayaña con la 

vivienda permanente y 

las cabañas temporales 

ubicadas en éstas 

Ejercen su derecho de 

usufructo cultivando y 

pastoreando su ganado 

P
ar

ce
la

 e
n

 s
ay

añ
a 

A
sa

m
b
le

a 

C
o
m

u
n
al

 

Una vez definida la estructura y 

distribuidas las sayañas, la Asamblea 

no decide nada del manejo de éstas y  

menos de las parcelas al interior 

La Asamblea no 

decide quien 

accede a las 

parcelas dentro las 

sayañas 

No existe, la asamblea no 

puede vender a terceros el 

derecho de decidir sobre su 

territorio, ni sobre las 

parcelas al interior 

La Asamblea como tal no 

ejerce el derecho de 

acceder a las parcelas en 

las sayañas 

La Asamblea como tal 

no usa los recursos 

producidos en el 

territorio 

F
am

il
ia

 

La familia decide el manejo de su 

producción en las parcelas que le 

corresponden dentro de la sayaña 

con total independencia 

Cada familia 

decide quienes 

acceden a las 

parcelas dentro las 

sayañas 

Una familia puede 

transferir el derecho de 

decidir cuando transfiere o 

vende su tierra con la 

previa aprobación de la 

Asamblea, esto no sucede 

casi nunca y siempre es a 

otras personas de la 

comunidad 

Ejercen su derecho de 

acceso a la parcela al 

igual que de las sayañas 

Ejercen su derecho de 

usufructo cultivando 

tanto en las parcelas de 

la sayaña 

T
ie

rr
a 

d
e 

p
as

to
re

o
 

en
 s

ay
añ

a 

A
sa

m
b

le
a 

C
o

m
u

n
al

 La asamblea no decide nada sobre el 

manejo de las tierras de pastoreo al 

interior de las sayañas 

No deciden 

quienes acceden al 

pastoreo dentro las 

sayañas 

Igual que en el caso de las 

parcelas de cultivo 

La Asamblea como tal no 

ejerce el derecho de 

acceder a las tierras en las 

sayañas 

La Asamblea como tal 

no usa los recursos 

producidos en el 

territorio 

F
am

il
ia

 La familia decide de forma 

independiente sobre el manejo de sus 

áreas de pastoreo al interior de la 

sayaña 

Deciden quienes 

acceden a las áreas 

de pastoreo dentro 

sus sayañas 

Igual que en el caso de las 

parcelas de cultivo 

Ejercen su derecho de 

acceso entrando a la 

sayaña con  su ganado 

Ejercen su derecho de 

usufructo pasteando el 

ganado dentro la sayaña 
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