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INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN OSALA 
 

Nombre de la Experiencia 

Previsión del clima y recreación del conocimiento indígena como estrategia para la conservación de 

la diversidad cultivada y la seguridad alimentaria en los andes bolivianos. 

 

Lugar 

Bolivia, Departamento de Cochabamba, Provincia Quillacollo, Distrito Municipal de Sipe Sipe, 

Comunidad de Chorojo. 

 

Resumen 

En esta experiencia se muestra la importancia del  Sistema de Conocimientos para la Previsión del 

Clima que permite a las familias campesinas desarrollar un conjunto de estrategias para garantizar 

la producción, la regeneración y la conservación de la diversidad cultivada, haciendo énfasis en el 

cultivo de papa por ser el principal alimento de los habitantes de las comunidades andinas. El trabajo 

se inicia con la recreación de los saberes locales y los conocimientos ancestrales de la vida cotidiana 

en la comunidad de Chorojo, insumos que se utilizan para la planificación anual de calendario 

productivo ritual y de esta manera se organiza en forma participativa la producción. Como resultado 

se tiene elaborado el calendario de la comunidad de Chorojo. 

 

Se realizan talleres participativos para la identificación de los indicadores existentes  para la 

previsión del clima,  y posteriormente se les pone en práctica antes, durante y después del ciclo 

agrícola para ver la incidencia que existe en la producción. Observaciones que se hacen en forma 

permanente y que esta acompañadas por los informantes claves que se han identificado al inicio del 

trabajo, quienes ayudaran a predecir la incidencia de los factores climáticos adversos y de esta 

manera se reduzca la los daños que puedan causar. 

 

Con la experiencia se trabaja principalmente con el cultivo de papa, se inicia con el preparado del 

terreno, la selección de la semilla, la siembra, la aplicación de las prácticas culturales, la cosecha, el 

almacenamiento y la distribución. Para cada una de estas actividades se hace una identificación de 

indicadores y de acuerdo a lo que se pronostica se realizan prácticas para la reducción de los riesgos, 

por lo tanto se hizo un acompañamiento permanente con personas entendidas en el tema. 

Finalmente se hizo la socialización de los resultados a través de un taller de aprendizaje social. 
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Palabras clave 

Ámbito 1. Por papel en la cadena agroalimentaria: producción, 

Ámbito 2. Por temáticas: producción de conocimiento agroecológico, indicadores climaticos 

Ámbito 3. Por identidad: campesinado; cosmovisión andina 

 
 

Persona(s) sistematizadora(s) 

a) Nombre(s): Dora Ponce Camacho 

b) Contacto:Responsable Edgar Cuba  edgarcuba@agruco.org; cubahermosa@gmail.com Fono: 

76915490 

c) Relación con la experiencia: Responsable de proyecto (docente investigador) AGRUCO 

 

 

Fecha de fin de la Sistematización 

Desde agosto del 2012 hasta septiembre del 2013 

 
 

Contacto de la experiencia [OPCIONAL] 

a) Nombre(s): AGRUCO 

b) Contacto: agruco@agruco.org; 4762181-180 

c) Relación con la experiencia: Entidad facilitadora 
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Descripción de la Experiencia 

Lugar: 

Bolivia, Departamento de Cochabamba, Provincia Quillacollo, Distrito Municipal de Sipe Sipe, 

Comunidad de Chorojo. 

Contexto geográfico: 

 

La microcuenca del río Jatun Mayu esta situada en la cordillera oriental de los Andes, entre los 

paralelos 17º 24’ 25” –17º 28’14” latitud sur y 66º 31’ – 66º 26’43” longitud oeste aproximadamente. 

Forma parte de la extensa cadena montañosa del Mazo Cruz rodeada de cerros como el Akorani, 

K'ara Loma, Mañaseria, Chuñawi, Tijrasqa, Cumbre loma y K’umu Huasi (Rodríguez, 1994:34). 

Esta microcuenca es parte de la segunda sección del Cantón Sipe Sipe de la Provincia Quillacollo 

del Departamento de Cochabamba. 

En la microcuenca Jatun Mayu están asentadas las comunidades de Totorani, Aqorani, Chorojo( ) 

Capellani y Chacapaya. Las cuatro primeras conforman la subcentral “8 de Agosto” organización 

social sindical reconocida a nivel nacional, la última actualmente está afiliada a la subcentral Sipe 

Sipe 

Ubicación de la comunidad de Chorojo 

La comunidad de Chorojo está ubicada en las nacientes del río “Jatun Mayu”, en los límites de la 

Provincia Quillacollo con la provincia Tapacarí.  Limita al norte con la comunidad de Aqorani y 

Uchu Uchu al este con la comunidad de Capellani y Chacapaya, al oeste con las comunidades de 

Jatun cienega y Aqorani y al Sud con la comunidad de Tres Cruces y Rodeo. 

La microcuenca Jatun Mayu presenta una topografía abrupta, irregular, formada por serranías, 

quebradas, laderas con pendientes leves a fuertes(10 a 80%) en la mayoría de los casos y en otros, 

plano cóncavos y algunas superficies planas que dan lugar a una diversidad de nichos ecológicos 

con condiciones edafoclimáticas también variadas. 

En Chorojo 437, 58 (27 % de la superficie total)  tiene pendientes mayores a 50 % y  solo 129,8 has 

(7,5 %de la superficie total) corresponde a lugares planos y semi planos.  El resto del territorio (65 

%)  tiene pendientes que varían entre 13 y 50 % (Rodríguez, 1994 en base a Zubieta, 1992). 

Según Hensen, (1993) la precipitación en la comunidad de Chorojo oscila entre 800 y 1000 mm/año, 
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con temperaturas promedio de 10 – 

respectivamente. No se cuenta con datos para las otras comunidades pero se estima que estos datos 

de alguna manera se acercan a lo que ocurre en la microcuenca. 

Actividad/objetivos de la experiencia: misión y actividades de la experiencia: 

 

Objetivo General: 

 

 Recreación del Sistema de  Conocimiento Indígena  para la Previsión del Clima como 

estrategia para la conservación de la diversidad cultivada y la seguridad alimentaria en 

la comunidad de Chorojo del Cantón Sipe Sipe, Prov. Quillacollo.. 

Objetivos específicos: 

 

 Revalorización e implementación de los saberes locales y los conocimientos ancestrales 

de las familias de Chorojo sobre la previsión del clima y los cambios climáticos y la 

influencia de estos en la organización de la producción 

 Implementación de estrategias productivas y socioculturales para la conservación de la 

diversidad ante fenómenos climáticos adversos para asegurar la producción de alimentos 

en la comunidad. 

Actores implicados en la experiencia: 

 

En la presente experiencia participaron los siguientes actores: 

 

 Familias indígenas originarias campesinas de la comunidad de Chorojo. 

 Centro Universitario AGRUCO (Agroecología Universidad Cochabamba) 

 Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y Veterinaria 

 

Formas de organización interna y relaciones con otros actores e iniciativas: 
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El La organización social para las familias campesinas se ha constituido en la fuerza colectiva que 

les permite retomar el control del territorio en base a los principios que sustentan la concepción 

propia de la tierra y el territorio.   

 

 

• Organización Tradicional: 

La organización tradicional se caracteriza por que existe el Alcalde de campo que es una autoridad 

de tipo religioso simbólico, sus funciones se concretan en velar por la cohesión social de la comu-

nidad. Esta autoridad está presente en todas las discusiones de los problemas comunales, sin su par-

ticipación cualquier acción que se ejecute carece de legitimidad. 

 

El caso de Chorojo es más proclive a revalorizar su cultura y existe una forma organizativa tradicio-

nal conformada por el Alcalde comunal y el juez de aguas.  El rol del Alcalde es muy importante en 

la toma de decisiones de la comunidad, administra la justicia desde la perspectiva de la ritualidad, 

participa en la resolución de conflictos familiares, vale decir atiende problemas entre familias, tasa-

ción de parcelas; asimismo soluciona problemas internos a nivel comunal, sin su participación la 

solución de los conflictos no tiene legitimidad dentro la comunidad.  Está presente en todos los actos 

festivos y rituales de la comunidad, y constituye un símbolo dentro la organización de la producción. 

 

La organización en torno al riego en Chorojo es comunal es decir que tienen acceso a ella todos los 

afiliados al Sindicato, los trabajos de mantenimiento, tienen que ser realizados con el concurso de 

todos en general, además que la autoridad encargada de velar el buen funcionamiento del “sistema” 

sigue una trayectoria tradicional, denominado Yacu juez ó Juez de Agua, quien es elegido juntamente 

con los otros miembros del Sindicato. 

 

• Organización Sindical: 

 

El sindicato campesino de la comunidad de Chorojo cuenta con un directorio de aproximadamente 

10 personas; entre los cargos más importantes podemos citar al secretario ejecutivo, secretario de 

relaciones, secretario de actas, secretario de conflictos, secretario de hacienda, prensa y propaganda, 

deportes,  vialidad, milicias, y vocales.  Estas carteras diligénciales cumplen diferentes roles y fun-

ciones al servicio del sindicato y de la comunidad. 
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Las funciones de las autoridades sindicales están estrechamente vinculadas a las actividades comu-

nitarias que abarcan todos los ámbitos de la vida en las comunidades regulando las relaciones socia-

les, económicas, políticas entre la comunidad y las familias. Asimismo administran justicia y solu-

cionan conflictos a nivel familiar y comunal.  Es importante destacar que actualmente el dirigente 

se constituye como un nexo entre la comunidad, el Estado y las instituciones externas a la comuni-

dad. 

 

• Organización Funcional: 

 

La organización funcional o de convivencia nace de la necesidad de prever ciertas necesidades vin-

culadas a servicios básicos como agua potable que necesite un comité de aguas que repare las cañe-

rías rotas o en caso de falta de agua busquen otras fuentes alternas, o relacionadas con la educación 

con su junta escolar que al margen de estar vinculada con la estructura sindical no interviene en 

temas de gobierno o toma de decisión en la organización. 

 

Datos económicos de la experiencia o viabilidad económica: 

 

Las actividades productivas en la vida cotidiana de las familias de la comunidad de Chorojo, se 

desarrollan a partir de las interrelaciones entre la base material del espacio físico natural, la base 

biológica de las poblaciones (humana, vegetal y animal), la base social, (las formas de organización 

social, las relaciones sociales) y la base espiritual, que a partir de un proceso dinámico e integral de 

interacción que permite la continua reproducción biológica, social, territorial y cultural de las comu-

nidades. 

 

El conjunto de estas interrelaciones se expresa en los arreglos espaciales y temporales para las acti-

vidades productivas como ser la agricultura, la ganadería, la forestería y otras actividades que desa-

rrollan las familias campesinas, donde la vida espiritual basado en el comunitarismo y la comple-

mentariedad ecosimbiótica constituyen la manera particular como estas familias perciben su entorno 

y desarrollan sus estrategias de vida. 

 

El calendario productivo ritual de la comunidad de Chorojo es una clara muestra de cómo los espa-

cios socioeconómicos se sincronizan con  los espacios simbólicos,  transformándose en espacio- 

tiempos sagrados, a través de la participación de las familias en las fiestas y rituales relacionados a 
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sus diversas actividades productivas, que permiten la recreación de los conocimientos para la previ-

sión del clima como ordenadores de este  espacio – tiempo sagrado. 

 

En años regulares cuando hay buena producción (18 a 20 tn/ha de rendimiento) de la variedad Way-

cha, las familias destinan a la venta cantidades significativas de papa entre 10 a 30 pesadas (cada 

pesada tiene 10 @ y cada pesada tiene un costo que varia entre Bs. 150 a 350) por familia, en los 

dos últimos años ha crecido la demanda en el mercado por las variedades nativas, principalmente 

las waycus como las qoyllus, una familia como promedio en la gestión pasada  ha acomodado por 

lo menos cuatro pesadas de esta variedad en las ferias locales de Sipe Sipe y Waca Playa. 

 

Buena parte de la producción de papa de las zonas bajas (con riego) es destinada a la venta en las 

ferias semanales de Quillacollo, Sipe Sipe y Waca Playa, lo cual es justificable por los precios favo-

rables y altos en la época de cosecha (Todo Santos a Navidad). 

 

Tamaño físico y social de la experiencia: 

 

La experiencia se desarrolló en la comunidad de Chorojo, que tiene una extensión territorial de 

1741,85 Ha. En su interior conviven 70 familias que agrupan a 350 habitantes. de los cuales se ha 

trabajo en forma permanente con 3 familias, quienes constituyeron los expertos locales que 

participaron en forma activa en los diferentes trabajos que se realizaron y además fueron los 

encargados de difundir sus experiencias. 

 

Breve historia de la experiencia (etapas/cronología): 

 

La presente experiencia surge de las necesidades de las comunidades, el tema del proyecto nace en 

los talleres con estudiantes que realiza AGRUCO en las comunidades campesinas; una vez identifi-

cada el tema, se elabora el proyecto en forma participativa en esta primera etapa se trabaja con 

informantes claves con quienes se construyen los objetivos y las actividades que se realizaran con 

el apoyo del proyecto. 

 

Una vez que se gestionó los recursos económicos, se procedió a la socialización a la comunidad en 

su reunión mensual, para tengan conocimiento de las actividades que realizaran y además se les ha 

comprometido su participación para el cumplimiento de los objetivos. También en esta etapa se 
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identificaron a las familias o personas que tienen una amplia experiencia en el manejo de los indi-

cadores para la predicción climática. Con quienes se  elaboró la estrategia de implementación. 

Después se convocó a los talleres de aprendizaje social, para hacer la revalorización de los saberes 

locales y los conocimientos ancestrales en el tema de los indicadores climáticos; una vez identifica-

dos se valoró cada uno de ellos y de esta manera se priorizaron para que sean aplicados durante el 

proceso productivo de la papa. 

Seguidamente se conformaron grupos de trabajo, que estaba conformado por un experto local y un 

grupo de comunarios, quienes en forma conjunta hicieron la lectura de los indicadores climáticos, 

realizaron los trabajos agrícolas e implementaron las estrategias locales para prevenir los riesgos 

climáticos. Todo este trabajo se hizo en forma permanente durante todo el ciclo agrícola y fue acom-

pañado por el técnico. 

 

También en forma permanentes, en las reuniones mensuales se realizó la socialización de los trabajos 

que se han realizado y los pronósticos del tiempo para que cada agricultor o comunario tome en 

cuenta para predecir las amenazas climáticas que pueda suceder durante un periodo determinado.. 

Como se describe ha sido un trabajo enteramente participativo. Finalmente se hizo la evaluación en 

dos espacios: el primero se hizo en campo, en las parcelas de papa donde se implementaron los 

trabajos y se aplicaron los indicadores climáticos; el otro espacio constituyo los talleres comunales 

donde se informó del proceso y los resultados que se obtuvieron, fue un taller de analisis y reflexión 

participativa. 

 

 

Metodología 

Las familias de las comunidades de la Cuenca Jatun Mayu, principalmente de la comunidad de 

Chorojo se constituyeron en los actores centrales de la presente experiencia, aportando durante todo 

el proceso del trabajo de campo con sus valiosos conocimientos y reflexiones, sobre un tema tan 

particular y tan propio de ellos como es la Previsión del Clima. 

 

El trabajo con el Proyecto en la Cuenca Jatun Mayu,  ha enriquecido de gran manera el proceso de 

reflexión con las familias campesinas en temas relacionado a la cosmovisión, la Biodiversidad y la 

seguridad alimentaria, temas que se ha podido analizar también a través del intercambio de 

experiencias a nivel local, permitiendo al técnico involucrarse en los procesos sociales de la 

comunidad y de la sub central. 
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Para esta experiencia se utilizó el enfoque Histórico Cultural Lógico que prioriza la revalorización 

del Saber Local y permite analizar y comprender la realidad de una cultura, en tiempo (pasado – 

presente – futuro), espacio (continuo y discontinuo), fundamentada en la interrelación de la vida 

espiritual, social y material, de cuya interacción surgen diferentes situaciones de investigación e 

interacción social (AGRUCO, 1998:5). Por la naturaleza del proyecto, la presente investigación se 

basa en los lineamientos teórico-conceptuales y metodológicos de la investigación participativa 

revalorizadora, una metodología  dinamizadora que permitió y permite revalorizar los conocimientos 

campesinos en una constante relación  horizontal y estrecha del investigador con las familias 

campesinas, durante todo el proceso de la investigación. 

 

Considerando la peculiaridad del tema que corresponde a un saber propio como es la previsión del 

clima acudimos a una serie de métodos y técnicas cualitativas de entrevistas y talleres comunales 

que permitieron analizar la realidad sociocultural de la zona de estudio, para posteriormente analizar 

el tema central como es la influencia de la previsión del clima en la organización de la producción 

de papa y las estrategias familiares para la conservación de la diversidad cultivada. 

 

Por tanto, se aplicó el método de la observación participantes, que constituyo en el pilar 

fundamental en el seguimiento del ámbito comunal y familiar, permitiendo por un lado observar 

junto a las familias caso, algunos indicadores de clima en fechas claves y por otro lado conocer las 

practicas locales de manejo y conservación de la semilla durante el proceso productivo de la papa, 

la participación de las familias en las ferias locales, el flujo de las semillas y otros.  Este método fue 

complementado  con algunas técnicas agronómicas como la caracterización agronómica y botánica 

de las variedades de papa cultivadas en la comunidad que han permitido enfocar de manera más 

objetiva alguna estrategia propia de las familias campesinas. 

 

Para el caso de la presente, la historia de vida de algunas personas de edad avanzada fue 

fundamental, principalmente en lo referente al tema de previsión del clima. Sobre la base de estos 

testimonios se ha complementado en asamblea comunal con los criterios del resto de las familias de 

la comunidad, tratando de reconstruir  la historia colectiva de la comunidad de Chorojo, en lo que 

corresponde a la observación de los indicadores de clima y las estrategias locales para la 
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conservación de la diversidad cultivada. 

 

Se aplicó el estudio de casos, que consistió en el acompañamiento dinámico y continuo a las familias 

y la comunidad seleccionada, principalmente en las actividades referidas a la observación de los 

indicadores del clima y la producción de papa, seguimiento que permitió comprender la lógica de la 

organización de la producción y su relación con la previsión del clima y conocer de cerca la 

experiencia local en la regeneración y conservación de la diversidad de papa.  La participación en 

siembras y cosechas con algunas familias, el seguimiento comunal a estas actividades durante los 

diferentes periodos en las que se realizaron, permitió determinar la forma como las familias de 

Chorojo distribuyen su diversidad de papa en las diferentes zonas de producción, según las épocas 

de siembra y las características edafoclimáticas de cada parcela. 

 

Finalmente se realizaron talleres comunales: uno para inventariar y caracterizar las variedades de 

papa en la comunidad y otro para analizar la organización de la producción.  Fue fundamental 

propiciar la participación de grupos de la zona alta, la zona media y la zona baja para las discusiones, 

esto permitió rescatar los criterios de los participantes para los diferentes niveles de análisis.  La 

mayor parte de la información se complementó y validó en reuniones de grupos durante los trabajos 

comunales, los viajes de intercambio de experiencias y las visitas a las ferias así como al final de las 

reuniones mensuales. 
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Dimensiones de la Agroecología y Género 

I. DIMENSIÓN  ECOLÓGICO-PRODUCTIVA 

 

(i) Tenencia de la tierra en comunidad de Chorojo: 

Desde la Ley Reforma Agraria en 1953, la tenencia de la tierra en la comunidad de Chorojo es 

familiar sin embargo en la zona más alta (encima de los 3900 msnm.) se maneja todavía bajo el 

sistema de Aynokas y por otro lado se accede a la tierra a través del sistema de compañía. 

 

El acceso diversificado a las diferentes zonas de producción corresponde a una estrategia de 

distribución de riesgos en la producción agrícola y pecuaria, que ha sido desarrollada por los 

habitantes de Chorojo en este nuevo proceso de tenencia familiar. 

 

Este acceso a las diferentes zonas de producción difiere de una familia a otra; si bien el acceso 

directo mediante la herencia no es suficiente por razones internas de la familia las relaciones sociales 

de reciprocidad como las compañías y los arriendos, amplían el acceso a tierras que generalmente 

se presentan en las familias de reciente formación (estrategias sociales de acceso a la tierra, que 

permiten diversificar las estrategias productivas). 

 

En la actualidad los mecanismos de acceso a la tierra en la subcentral 8 de agosto se dan de forma 

directa y son las siguientes: herencia, compra - venta y dotación comunal (ex-colonos y arrimantes).  

En lo que respecta al acceso indirecto, se dan mediante los trabajos en compañía, arrendamientos 

que son practicados con mayor frecuencia por las familias en proceso de formación. 

 

Así también, existen otras formas de acceso indirecto a la tierra entre las cuales están el anticrético, 

las relaciones de parentesco y matrimonio, a través de las cuales las familias en formación acceden 

a otras zonas de producción de la misma comunidad u otras cercanas o alejadas  (Vinto, Chapare).  

Finalmente, otra forma de acceso indirecto es aquella que se da cuando una persona no tiene 

descendientes directos (hijos) y algún pariente cuida de él en su vejez, a su muerte corre con todos 

los gastos; dicha acción es reconocida por la comunidad, dándole derecho a la posesión de las tierras.  

Una familia podrá ser retribuida a través del acceso indirecto a un mayor número de parcelas en la 

medida que haya logrado cultivar relaciones sociales de reciprocidad y redistribución con las 

familias de su entorno. 

 

Estas múltiples formas de acceso a la tierra son fundamentales para el desarrollo de estrategias 

productivas como la siembra escalonada en tiempo y espacio, forma de organización de los cultivos 

que es muy común en zonas con riesgo climático. 

 

(ii) Agricultura y conservación de la biodiversidad: 

 

Cuando este tema se analiza en relación a la comunidad campesina, necesariamente se tiene que 

tomar en cuenta no solo las estrategias productivas, sino también las estrategias socioculturales (es-

trechamente ligadas al ámbito espiritual), porque todos estos aspectos tienen influencia en la toma 

de decisiones y acciones dirigidas a la conservación de la diversidad cultivada. Pero no se puede 



 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  12 

entender las estrategias que desarrollan las familias de Chorojo en su contexto sin una idea por lo 

menos aproximada de las características de la agricultura campesina en los Andes. 

 

Características de los sistemas de producción en la comunidad de Chorojo: 

 

Las actividades productivas en la vida cotidiana de las familias de la comunidad de Chorojo, se 

desarrollan a partir de las interrelaciones entre la base material del espacio físico natural, la base 

biológica de las poblaciones (humana, vegetal y animal), la base social, (las formas de organización 

social, las relaciones sociales) y la base espiritual, que a partir de un proceso dinámico e integral de 

interacción que permite la continua reproducción biológica, social, territorial y cultural de las 

comunidades. 

 

El conjunto de estas interrelaciones se expresa en los arreglos espaciales y temporales para las 

actividades productivas como ser la agricultura, la ganadería, la forestaría y otras actividades que 

desarrollan las familias campesinas, donde la vida espiritual basado en el comunitarismo y la 

complementariedad eco simbiótica constituyen la manera particular como estas familias perciben su 

entorno y desarrollan sus estrategias de vida. 

 

El manejo del espacio – tiempo en el territorio de Chorojo esta en base a dos actividades elementales: 

la agricultura y la ganadería, que se traduce en mayor uso de la tierra con una superficie aproximada 

del 79 % de la comunidad, como se puede ver en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1. Uso de la tierra en la comunidad de Chorojo. 

Uso de la tierra Superficie (ha) Superficie (%) 

Pastoreo común 

Cultivable de uso común 

Cultivable de uso familiar(en uso) 

Afloramientos rocosos 

Bosque denso de árboles de kewiña 

Cultivable de uso familiar(en descanso) 

854.84 

188.18* 

45.20 

55.33 

66.72 

327.17 

204.41 

49.10 

10.80 

2.59 

3.18 

3.83 

18.77 

11.73 

T O T A L 1741.85 100.00 

Fuente:  Rodríguez (1994: 65) Sistema de Pastoreo en la Comunidad de Chorojo. Prov. Quillacollo del departamento 

de Cochabamba.  Universidad Mayor de San Simón. AGRUCO Tesis. 145p. (*Corregido, de Liberman, M. 

1990). 
 

Es importante señalar, que a pesar de que han pasado unos ocho años desde el registro de estos datos, 

las variaciones en el manejo del territorio no ha variado de gran manera, porque el control social es 

comunal, posiblemente algún incremento en la superficie cultivable de uso familiar, debido al 

avance de la frontera agrícola por algunos factores intrínsecos de cada familia. 

 

El sistema ganadero 

 

El sistema pecuario en la zona esta constituido principalmente por la crianza de ovinos 
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(Ovis aries), vacunos (Bos taurus), caprinos (Capra hircus), camélidos-llamas (Glama lama), equinos 

(Equus caballus), acémilas (Equus asinus), porcinos y aves de corral, los cuales juegan un rol 

importante en la seguridad alimentaria, y guardan una estrecha interdependencia y complementariedad 

con las actividades agrícolas (aporte con fuerza de trabajo y abono) donde las relaciones sociales de 

reciprocidad y redistribución permiten la recreación de la diversidad biológica y cultural como 

constatan los estudios realizados en la zona de estudio por AGRUCO. 

 

La ganadería es una actividad que tiene vital importancia para los pobladores de Chorojo, de otra 

manera no se explica la crianza media por familia de 57 ovinos, 4 bovinos, 3 acémilas, 2 caprinos y 

dos camélidos (Rodríguez, 1994 citado por Mariscal, 1999:70). 

 

En Chorojo están identificadas zonas de pastoreo comunal que están por encima de los 4000 msnm. 

Con clima frígido y semihúmedo en gran parte del año, que no permiten el desarrollo de actividades 

agrícolas, zonas con vegetación nativa, que esta caracterizada por gramíneas de alto valor forrajero. 

 

No solo estas zonas de pastoreo se destinan al ganado, sino que las demás zonas de producción, en 

un determinado momento del ciclo anual, también se convierten en áreas de pastoreo, dinámica que 

se organiza en función a la disponibilidad de forraje por época y zona. 

 

Cuadro 2. Zonas y épocas de pastoreo en Chorojo. 

Meses Diciembre a mayo Junio a agosto Septiembre a Noviembre 

Zonas Aynokas en descanso 

Zona de pastoreo 

En restos de cosecha o 

rastrojos 

En la zona de monte o 

bosque 

Época Parcelas en descanso 

Lluviosa-templada 

Seca -  Fría Seca - calurosa 

Fuente:  Mariscal (1999:68)  Tipos de Relaciones Bosque- Comunidad y normas Tradicionales de Uso y Acceso a la 

Vegetación Boscosa. AGRUCO –PROBONA. Cochabamba, Bolivia. 123p. 

 

 En Chorojo existe una complementariedad e interdependencia en tiempo y espacio de 

las actividades ganaderas con las actividades agrícolas y forestales. 

 

La previsión del clima también orienta a las familias en la planificación de sus actividades pecuarias, 

permite a las familias tomar decisiones respecto a los momentos mas oportunos para realizar la 

esquila, las castraciones, así como elegir las zonas de pastoreó en la época lluviosa como se podrá 

constatar en los testimonios de las familias respecto a la observación de los indicadores de clima. 

 

El Sistema Agrícola en la comunidad de Chorojo. 

  

El ecosistema de Cerrojo por la heterogeneidad biofísica que presenta, ofrece a sus habitantes la 

posibilidad de realizar una actividad productiva diversificada y complementada, con el cultivo de 

productos típicos de la zona de puna, hasta productos adecuado a un ecosistema de valle. 

 

En las zonas altas el cultivo prioritario son los tubérculos como ser la papa (Solanum sp), la oca 
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(Oxalis tuberosa), la papalisa (Ullucos sp.) el isaño (Tropaelum sp.) y forrajes como la avena y la 

cebada. En las zonas bajas se realiza una agricultura intensiva en parcelas que se encuentran más 

cercanas a los asentamientos poblacionales y tienen acceso al riego; se cultiva principalmente 

hortalizas (cebolla y zanahoria), leguminosas y granos como el maíz y el trigo. 

 

Muchos académicos afirman que esta diversidad de suelos, microclimas, fisiografía y otros en el 

ecosistema andino son un obstáculo o dificultan de gran manera el desarrollo de actividades 

productivas, poniendo en riesgo la conservación de los recursos naturales, esto contradice a la lógica 

campesina que desde hace siglos ha ido adecuando sus sistemas de producción a estas condiciones 

“desfavorables” valiéndose de esta diversidad y logrando recrearla y conservarla. 

 

Al respecto Tapia (1991) indica que “La diversificación y adaptación de numerosas variedades fue 

y es aun , una de las estrategias mas usuales en las culturas altoandinas, lo que explica en cierta 

forma la cantidad de especies y variedades dentro de las mismas, que responden como una 

estrategia de seguridad alimentaria ante las disímiles condiciones medio ambientales de estos agro-

ecosistemas.”  

 

Para el presente trabajo de investigación es fundamental caracterizar el sistema agrícola de Chorojo 

en lo que corresponde a la producción de papa, solo así se podrá entender las estrategias locales para 

la conservación de la diversidad cultivada de papa 

 

Características del sistema de producción de papa en la comunidad de Chorojo. 

 

El agroecosistema de Chorojo ofrece condiciones favorables para la producción de tubérculos, 

permitiendo a las familias cultivar una alta diversidad con respecto a los otros cultivos. 

 

A pesar de que las zonas altas de comunidad están caracterizadas por las mismas familias como 

zonas de mayor riesgo climático, las familias han logrado adaptar una mayor diversidad de 

variedades locales de papas a estas zonas porque los suelos son de mejor calidad que en las zonas 

bajas. 

 

Cabe destacar que el cultivo de una alta diversidad de papas, en esta comunidad esta directamente 

relacionada a las peculiaridades de su espacio físico, en el que se distinguen varias zonas de 

producción que permite a las familias diversificar la producción agrícola no solo a nivel de especies, 

sino también a nivel de variedades dentro una misma especie. 

 

Diversidad cultivada de papa en los sistemas  de producción tradicional de la comunidad de 

Chorojo. 

  

Los resultados del inventario realizado en la comunidad de Chorojo a nivel comunal, muestra la 

existencia de un total de 37 variedades y/o ecotipos locales de papa (cuadro.15), Las variedades mas 

difundidas se cultivan en un numero mayor de parcelas y en mayor superficie, porque se destina a 

la comercialización, pero gran parte de esta diversidad es cultivada por pocas familias en pequeñas 

extensiones, o a veces en número reducido de surcos en las parcelas o en ch’alys. 
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Cuadro 3. Clasificación de las variedades y/o ecotipos locales de  papa en la comunidad de 

Chorojo. 

CLASIFICACIÓN LOCAL CAMPESINA 
Grupo de papas Luk’ys Imillas Runas Wayk’us 
Nº de 

variedades 
5 15 11 6 

Características 
importantes 

 Semi amargo 
 Aguanoso 

 Procesado en chuño 

 Tolerante a heladas 

 Resistente a plagas y 

enfermedades 

 Harinoso 
 Consumo en fresco 

 Medianamente tole-

rante a heladas 

 Medianamente resis-

tente a plagas y en-

fermedades 

 Semi harinoso 
 Consumo en fresco 

 Medianamente tolerante 

a heladas 

 Medianamente resistente 

a plagas y enfermedades 

 Muy harinoso 
 Cocinado con cáscara 

 Susceptible a heladas y 

plagas y enfermeda-

des. 

CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 
Especies 

botánicas 
S.  juzepezukii 

S. Tuberosum 
ssp. andigena, 

S. Tuberosum 
ssp. tuberosum 

Solanum stenotonum 

Nº de 

cromosomas y 

ploidia 

2n = 3x = 36 
triploide 

2n = 4x = 48 
tetraploide 

2n = 2x = 24 
diploide 

Nº de 

variedades 
5 26 6 

Características 

importantes 

 Habito de crecimiento erecto, semi erecto, decumbente 
 Color de la flor variada 

 Floración regulara abundante 

 Fructificación escasa, normal y abundante 

 

 Habito de crecimiento 

semi erecto 
 Color de la flor entre 

morado y lila 

 Floración regular 

 Fructificación escasa 

 

La caracterización técnica de los cultivos enfatiza criterios de sanidad, ciclo productivo, 

susceptibilidad a enfermedades, rendimiento y otros que son importantes cuando la perspectiva de 

la producción es principalmente el mercado. La caracterización agronómica y botánica de la 

diversidad de papa cultivada en Chorojo. 

 

Si bien las familias de Chorojo tiene como una de sus perspectivas la venta del producto (tendencia 

notable), las entrevistas a las familias en ciclo de vida de consolidación (F-2) y reestructuración (F-

3) muestran claramente que aspectos como la seguridad y soberanía alimentaria todavía tienen 

prioridad en las decisiones familiares, lo que en cierta medida determina la preferencia de las 

familias respecto a unas variedades más que a otras. 

 

El uso y destino que se otorga a la producción de papa, determina las características sobresalientes 

o negativas de cada variedad, dando lugar a parámetros de caracterización propios (campesinas), 

que se presentan en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Características más sobresalientes de las variedades y/o ecotipos locales de papa 

según criterios campesinos. 

Variedad y/o 

ecotipo 
Agronómicos Socioeconómicos y culturales 

Ciclo requerimientos edafoclimáticos Uso (Sabor, textura), destino 



 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  16 

Pali papita  Más precoz que la waycha  Es desabrido 
 Excelente para chuño 

 Se consume en papa frita. 
Lucky  Florece antes pero produce en mucho tiempo. 

 Ya no produce bien, es solo para purumas en la loma. 
 No sirve para consumir en fresco, es 

bueno para chuño tunta. 
 

Lariazu  Ya no produce en gallpas (parcelas cultivadas de ma-

nera intensiva). 
 Solo produce en las partes altas. 

 Solo produce tubérculos pequeños. 

 Excelente para wayqu 
 Cose rápido 

 No sirve para comer mondado. 

Waca chilena  Antes producía bien ahora se ha cansado la semilla. 
 Solo produce en purumas. 

 Bueno para wayqu 

Yuraj qyllu  No se debe mostrar al sol porque se vuelve picante.  Bueno para wayqu 
Puca Carlos y 
K’ellu  Carlos 

 Resiste nomás las enfermedades.  Es desabrido (laq´a). 
 Excelente para sopa. 

 También para papa wayqu con sal. 

 No se puede vender en el mercado. 
Waycha  Produce en todas partes, en la loma, en el monte, 

abajo. 
 Principal para comer y llevar a la plaza. 
 Es una de las mejores papas para comer 

(fiestas). 

 También se elabora de los más pequeños. 
Yana qoyllu  Produce bien en el monte, de arbustos silvestres.  Es bueno papa el autoconsumo en 

wayqu, sopa, watia o pelado en sama 

(comida de media tarde). 
 De todas las papas es la que más rápido 

se cocina 

 A veces no compran en Sipe Sipe pero 

solo los que conocen. 
Llawar Nawi  Produce en Purumas , zonas altas 

 Suelos con bastante materia orgánica 
 Waycu 
 

K’atawina  Zonas altas con suelos fríos.  Waycu 
Capiro  Suelos orgánicos 

 Monte 
 Venta, buen tamaño 
 Caldos 

Sani Imilla  Purumas  Huatia 
 Waycu 

Torakari  Resiste mejor las enfermedades.  Es el mejor para chuño 
Kuchi sullu  Antes producía bien en las pampas. 

 No se puede conseguir semilla. 
 Es muy dulce, se consume como papa 

wayqu 
 Es muy harinosa. 

 Se deshace rápido, por eso no se vende. 

 No conocen en el mercado. 
Papa runa  Produce más rápido (precoz)  Es lindo para cocinar sopa picada, no se 

deshace. 
 Es fresco. 

 Es bueno para wayqu. 
Puca Toralapa y 
Yuraj Toralapa 

 Apenas cosechada se debe guardar al k´airu.  Es un poco duro para comer. 
 No se lo debe hacer ver con el sol se 

vuelve picante (sak´o) y hace doler la ca-

beza. 
Sotamari  solo produce en las partes altas y frías. 

 Suelos con bastante  humedad 
 Es excelente para chuño tunta. 
 

Puca waycha  Es de forma aplanada (phalta). 
 Produce bien en la parte baja. 

 Es harinosa y lindo para invitar en fies-

tas. 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres comunales. 

 

La caracterización local (campesina) muestra claramente que la valoración de las variedades 

destinadas al autoconsumo es en base al sabor y textura asociada a su forma de uso, lo que lleva a 
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deducir que muchas de estas variedades se cultivan porque todavía se conserva el gusto para saborear 

una buena papa, percepción que esta ligada a una forma distinta de concebir el alimento, relacionado 

a la energía vital que poseen los alimentos cuando no son intervenidos en su esencia, con la 

incorporación de abonos o pesticidas químicos, como es el caso de las variedades nativas que 

generalmente se producen en las purumas (tierras vírgenes). 

 

Los parámetros de caracterización campesina también consideran un aspecto fundamental que son 

los requerimientos ecológicos (suelos, humedad, temperatura, etc.) de cada variedad, lo que  

confirma que la conservación de la diversidad cultivada de papa esta asociada al conocimiento de 

las características edafoclimáticas de cada una de las zonas de producción por parte de las familias, 

aspecto fundamental para la adecuación del cultivo de la papa a la diversidad del ecosistema de 

Chorojo y a las condiciones pronosticadas del clima. 

 

Cuadro 5. Caracterización agroecológica campesina para el cultivo de diferentes especies de 

papa en la comunidad de Chorojo (Provincia Quillacollo Dpto. Cochabamba. 

Especies Características  

de los suelos 
Pendientes Exposición de 

la ladera 
Humedad Temperatura 

Luckys; 

papas 

amargas. 
S. 

Juzepczukii 

S. curtilobun 

Ej: Torakari 

Suelos oscuros, 

de preferencia 

negros y 

“purumas”. 
Suelos sueltos; 

francos a franco 

limosos. 

Lugares con poca 

pendiente o planos 
No es decisivo 

porque se 

cultiva en 

lugares planos 

y además es 

resistente a 

heladas. 

Regular, no 

necesita mucha 

humedad, los 

suelos oscuros 

guardan bien la 

humedad. 

Es resiste a 

heladas blancas 

y a sequías. 

Wayk’us; 

papas 

harinosas. 
S.Stenotonu

m 

Ej: Cabano 

Suelos oscuros, 

pardos o cafés 

con bastante 

contenido de 

materia orgánica. 
Suelos francos a 

franco arenosos 

Lugares con 

pendientes(laderas) 
De preferencia 

en zonas 

abrigadas y 

protegidas de 

heladas con 

buena 

exposición al 

sol (necesita 

suelos calidos). 

Regular, es 

susceptible solo 

en la etapa de 

maduración. 

Es susceptible a 

las heladas. 

Imillas 
S. 

Tuberosum 

spp 

andigena. 

Ej: Waycha 

Suelos cafés, 

pardos y 

amarillos. 

Profundos con 

buen contenido 

de materia 

orgánica. 
Suelos Francos a 

franco arcillosos 

Laderas cálidas 

donde no llega 

mucho la helada 

(zonas bajas). 

De preferencia 

con buena 

orientación al 

sol 

Necesita buena 

humedad, 

principalmente 

en las etapas de 

desarrollo y 

floración 

Es susceptible a 

las temperaturas 

bajas, a las 

granizadas y a 

casi todos los 

fenómenos 

climáticos 

adversos. 

Fuente:  Elaboración propia en base a Tapia (2002: 310) Agroecología y agricultura campesina sostenible en los 

Andes bolivianos; el acceso del ayllu Majasaya Mujlli, departamento de Cochabamba, Bolivia. AGRUCO. 

 

En la región andina, en zonas de cultivo por encima de los 3000 msnm la duración de la estación 

libre de heladas es por debajo de los cinco meses, “en estas condiciones la importancia del factor 
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orientación o exposición del terreno resulta primordial ya que ejerce gran influencia en el microclima 

del cultivo”. Estos aspectos no escapan a la experiencia de los campesinos por ello sus estrategias 

de manejo de los cultivos están estrechamente vinculados al manejo de su territorio y de las 

características propias de cada parcela, aspecto que se demostrará en los capítulos posteriores. 

 

Zonas de producción para el cultivo de papa en la comunidad de Chorojo. 

 

Para Rhoades (1982) en Tapia (2002) la zona de producción representa una asociación entre un conjunto 

de condiciones naturales, climáticas, topográficas y de suelo. Por su parte Mayer (1981) en Ponce 

(1997)  señala que son secciones del territorio comunal que se usa de una manera claramente distinta, 

lo que incluye un conjunto de cultivos, un patrón de rotación, barbecho y un sistema para la asignación 

de recursos libres tales como agua de riego, tierras de pastoreo y otros. 

 

Consiguientemente, para nuestro caso una zona de producción representa un espacio físico donde la 

asociación de cultivos, combinación e interrelación de actividades agrícolas y ganaderas, y las 

características particulares de microclima, microflora y microfauna, le otorga características 

diferenciadas para desarrollar actividades productivas bajo decisiones tomadas a nivel de la 

organización comunal. Por ello ha resultado necesario describir y analizar las cualidades biofísicas y 

socioculturales de las comunidades en forma específica, para ahora entender mejor la lógica de la 

organización de la producción. 

  

Tomando en cuenta la definición de zona de producción, la particularidad del agroecosistema de 

Chorojo y principalmente los criterios locales, en ella se diferencien 6 zonas de producción para el 

cultivo de papa, que se desarrollan en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Zonas de Producción en la comunidad de Chorojo. 

Zona de 

producción 
Características 

1. Aynokas (1) 

(Puna) 

 Limite superior de la frontera agrícola, único sector donde se organiza la producción bajo 

el sistema tradicional  de aynokas (decisión comunal). 

 Cultivos a secano, con rotación específica de papa – avena - avena en las parcelas más 

altas y papa- oca- avena en las parcelas más bajas. 

 Largos periodos de descanso en interacción con la actividad ganadera. 

2. Pata loma 

(Pre-puna) 
 Parcelas familiares ubicadas por debajo de las aynokas, de propiedad familiar, corres-

ponde generalmente a las familias asentadas en la parte alta de la comunidad. 

 Cultivos extensivos a secano, donde se produce generalmente tubérculos (papa, oca), y 

granos (Cebada, avena). 

 Los periodos de descanso dependen del criterio de cada familia. 

                                                 
1)  La comunidad de Chorojo todavía mantiene este sistema tradicional de manejo del espacio para las actividades agrícolas y pecuarias  donde 

un sector determinado del territorio (aynoka), es cultivado comunalmente por tres años consecutivos: 1er año generalmente papa, 2do año 
oca o avena y 3er año avena, para luego entrar a un período largo de descanso que es aprovechado para el pastoreo comunal, estas 
aynokas corresponde a un sector de la comunidad, el limite mas alto para las actividades agrícolas, en estas  las familias tienen propiedad 
definida en cada aynokas, sin embargo la decisión respecto al cultivo y manejo de estas parcelas corresponde todavía a una decisión de 
toda la comunidad. 
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3. Monte 

 (pre-puna) 
 Zona que corresponde al sector del monte de K’ewiñas, donde se desarrollan sistemas 

agrosilvopastoriles, con cultivos de tubérculos y granos principalmente. 

 Las parcelas de propiedad familiar son sembradas por tres años aproximadamente con la 

siguiente rotación: papa – oca - cebada o avena. 

 En el monte los árboles son de propiedad comunal y las parcelas de propiedad familiar 

por tanto el pastoreo es comunal y la agricultura familiar. 

 La producción agrícola es a secano y en forma semi – intensiva con periodos de descanso 

más cortos que en las zonas altas. 

4. Chaupi loma 

 (Cabecera de 

valle) 

 Corresponde a la zona con mayor asentamiento poblacional, donde se desarrolla una agri-

cultura intensiva a secano y bajo riego. 

 Es el sector con mayor diversidad de cultivos: tubérculos (papa, oca, papalisa, isaño), 

granos (trigo, cebada, avena), leguminosas (Tarwi, haba, arveja). 

 Contempla árboles aislado de Kewiña, sin embargo se observa densa formaciones de ar-

bustos que forman barreras vivas alrededor de las parcelas familiares. 

5. Chimpa 

 (Puna y Pre-

puna) 

 La Chimpa es la vertiente opuesta a los asentamientos poblacionales, donde se desarrolla 

una agricultura a secano. 

 La chimpa es la zona más adecuada para el cultivo de tubérculos, principalmente la oca, 

Se cultiva normalmente: papa, oca, tarwi, avena y cebada. 

 Los periodos de descanso son largos por las características edafoclimaticas de la zona 

(árida y seca). 

6. Ura jallpas 

 (Cabecera de 

valle) 

 Corresponden al sector mas bajo de la comunidad, donde se desarrolla una agricultura 

intensiva bajo riego. 

 El microclima favorable (ya casi valle), permite el cultivo de especies como el maíz, las 

hortalizas, alfa alfa y variedades precoces de papa, que son poco comunes en la parte alta. 

 Sector con menor pendiente y mayor diversidad de cultivos en la comunidad. 

Fuente:  Elaboración propia en base a Navia, (1992) Informe anual de actividades AGRUCO Inédito s y  Mariscal (1999: 

62-70) Tipos de relaciones Bosque – comunidad y normas tradicionales de Uso y Acceso. AGRUCO-

PROBONA. 

 

Las aynokas y las pata lomas constituyen las zonas más adecuada para el cultivo de tubérculos en la 

comunidad pero también son las zonas con mayor riesgo a heladas y granizadas, como indican los 

siguientes testimonios: 

 

“En las lomas se siembra mirando bien las senas porque los cultivos más 

dependen de las granizadas y heladas, a veces en las aynokas cuando llueve 

atrasado el agua hecha a perder las papas” (F. Romero). 

 

“En la loma produce qoyllu y torakari, no les hace casi nada el frío y aguantan 

el granizo” (J. Romero). 

 

a particularidad de Chorojo en su ecosistema es la presencia del los relictos de Kewiñas,  mas conocido 

por las familias como el monte, que por sus características microclimáticas ofrece a las familias una 

opción segura para la producción agrícola 
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Las condiciones de temperatura y humedad con relación al monte son claramente diferenciadas Romero 

(1992) en Mariscal (1999:23), señala que la modificación de las condiciones microclimáticas es otro 

factor positivo del bosque, reduciendo temperaturas extremas entre día y noche, además la velocidad 

de los vientos es menor en el bosque, disminuyendo con ello la evapotransporación. 

 

En el bosque no se registro heladas en ninguno de los días de medición y los valores mínimos  nunca 

llegaron a 0 C.  Posiblemente esto se debe a un proceso de inversión térmica y de humedad, que ocurre 

por influencia de la vegetación boscosa. (Hensen 1993 en Mariscal 1999:23). 

 

Navia (1992), ha realizado una comparación de la humedad del suelo dentro y fuera del bosque, 

encontrando que el porcentaje de humedad promedio dentro el bosque es de 24% y fuera del bosque es 

del 7,4%.  De esta manera se confirma que el bosque tiene características climáticas favorables, lo que 

probablemente impulsa a que sean aprovechadas particularmente para agricultura. 

 

En el monte, los cultivos también se desarrollan a secano, pero el microclima creado por la 

vegetación y los suelos ricos en materia orgánica favorecen la producción agrícola, principalmente 

en años con escasas precipitaciones; los cultivos más frecuentes en el monte son: papa, oca, cebada 

y papalisa.  Por el contenido de materia orgánica los periodos de descanso se reducen dentro el 

bosque, siendo una alternativa muy favorable para cultivar en años con riesgo climático. Como se 

dijo el monte constituye una alternativa de complementación a las otras zonas para asegurar la 

producción de tubérculos en años de lluvias escasas para la comunidad. 

 

“En los montes produce bien la papa, los suelos son buenos pero a veces las 

lluvias hacen fallar la producción” (F. Romero). 

 

“En años lluviosos debajo las kewiñas es húmedo y las papas se dañan, en años 

secos nos ayuda” (J. Romero). 

 

La Chimpa es la zona que queda en la otra ladera del río Jatun Mayu, zona caracterizada por la 

producción de oca y papa, identificada por la comunidad como una alternativa segura para el cultivo 

de tubérculos en años lluviosos. Así lo confirman los testimonios. 

 

“Allá en la chimpa no hay que aporcar en calor (con sol), se seca la papa, por 

que es muy seco, por eso cuando está por llover o lloviendo vamos a aporcar, 

estos suelos son gravosos, superficiales (chajwas) y si aporcamos en el sol se seca 

todo, por que el suelo es muy seco”(P. Mejia). 

 

En la chimpa en año seco no hay cultivos, en año lluvioso produce bien en la 

chimpa” (F. Romero). 
 

En la zona baja (ura jallpas) se desarrollan los cultivos bajo riego, donde se ha implementado un 

sistema tradicional de riego alimentado por las aguas del río Chorojo; los cultivos priorizados para 

riego son la papa miska, hortalizas, leguminosas y maíz.  El sistema de riego permite apoyar los 

cultivos de papa a secano de este sector en años con escasez de lluvias; esta zona por las temperaturas 
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más altas, se convierte en una zona con mayor riesgo para las enfermedades en los tubérculos y más 

aun en años catalogados localmente como secos.  Así manifiestan las familias de Chorojo en sus 

testimonios. 

 

“Aquí abajo cuando hay lloviznas y neblinas aparecen las enfermedades en la 

papa” (N. Ayala). 

 

“Abajo se siembra antes, porque sino las enfermedades atacan los cultivos, en 

cambio las primeras siembras aguantan” (F. Romero). 

 

“Cuando siembras tarde abajo, las plantas son quemadas por el sol (lluphi), 

entonces desaparece el follaje, pero a los que están sembrados temprano no pasa 

nada”. (S. Romero). 

 

Las zonas descritas cada una con características, edáficas, fisiográficas y microclimáticas 

particulares, son las opciones que tienen las familias de la comunidad de Chorojo para organizar sus 

actividades productivas (en este caso el cultivo de la papa), en el ámbito comunal. Estas opciones se 

amplían en la medida de que las familias tengan acceso a otras comunidades, microregiones, 

regiones para desarrollar sus actividades productivas. 

 

Por estas características diversas del espacio biofísico de la comunidad de Chorojo, las variaciones 

climáticas muestran también diferencias significativas de una zona a otra zona dentro el territorio de 

la comunidad, determinando la existencia de varias zonas agroecológicas que ofrecen variadas 

opciones a las familias campesinas para que puedan desarrollar sus estrategias productivas de 

adecuación ante fenómenos climáticos adversos.  Las familias campesinas han establecido seis zonas 

de producción para el cultivo de papa tomando en cuenta las potencialidades y limitantes de cada 

zona para las actividades productivas, donde las familias pueden recrear e innovar sus prácticas, 

conocimientos y tecnologías referidas a la adecuación de los ciclos de producción de papa a las 

condiciones de clima y de esta manera garantizar su seguridad alimentaria y su seguridad de vida. 

  

La caracterización de las diferentes zonas de producción (espacio),  permite visualizar con mayor 

claridad prácticas locales cotidianas, como la distribución que realizan las familias campesinas sus 

parcelas con cultivo en todo su territorio.  Si bien esto tiene la desventaja de que las parcelas está 

muy distante las unas de las otras, lo que dificultaría el manejo de los cultivos,  tiene la gran ventaja 

de que permite garantizar la seguridad de la producción, si consideramos las variaciones climáticas 

que vinculadas a la altitud muestran diferencias  significativas de una zona a otra.  Por otro lado 

constituye una estrategia frente a las sequías, granizadas, heladas, que normalmente causan daños a 

los cultivos y a veces son de ocurrencia localizada (como las granizadas). 
 

Por ejemplo en años de sequía, los cultivos sembrados en las zonas bajas (cabeceras de valle) pueden 

perderse casi totalmente, pero los cultivos sembrados en las zonas altas (puna) pueden concluir su 

ciclos de producción de manera favorable, como ocurrió en el período agrícola 97/98  donde las 

escasas precipitaciones asociadas a las neblinas permitió la cosecha de papas a pesar de que la sequía 

había arrasado con los cultivos no solo en la comunidad de Chorojo sino en toda la región.  En 
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cambio en años de abundante precipitación los cultivos más perjudicados son los de las zonas altas. 
 

Para las familias campesinas de la comunidad de Chorojo la distribución de parcelas del cultivo de 

papa en todo su territorio (espacio – tiempo), es la principal estrategia productiva ante fenómenos 

climáticos adversos como la granizadas, heladas que en esta comunidad son frecuentes a los largo 

del año.  Este manejo de los cultivos en varias zonas de producción de características edáficas y 

microclimáticas particulares y en diferentes periodos de siembra permite distribuir los riesgos que 

se pueden presentar para el cultivo de papa a causa de las condiciones de clima y otros, porque 

muchas veces fenómenos climáticos como las granizadas y heladas son de ocurrencia localizada, 

entonces solo afectan a los cultivos instalados en las zonas donde se presentó el fenómeno y la 

magnitud del daño, muchas veces esta más relacionado a la etapa fenológica del cultivo. 

 

 

Periodos de siembra para el cultivo de papa en la comunidad de Chorojo. 

 

En Chorojo las siembras de papa se inician después de San Juan (24 jun) y se extienden en algunos casos 

hasta Todo Santos (1º Nov), lapso en el que las familias campesinas diferencian 3 períodos de siembra:  

Miska o llojchi, Llojchi gati y Siembra de año (Wata Tarpuy).  En cada uno de estos periodos de siembra 

se cultiva una diversidad de papas que se adecuan al período de siembra (tiempo), pero también a las 

zonas de producción (espacio) (Cuadro 7). 

 

Se ha constatado que existen variedades especificas para cada zona de producción y que se adaptan muy 

bien a las características microclimáticas y edáficas que ofrecen por ejemplo la variedad Torakari se 

adapta muy bien a las zonas altas, a las “purumas” de las aynokas, por otro lado hay variedades que 

tienen un rango mas amplio de adaptación, como la variedad  Waycha que se adapta a todas las zonas de 

producción de la comunidad de Chorojo. 

 

Cuadro 7. Variedades de papa cultivadas en cada periodo de siembras. 

Siembra Inicio de siembra Variedades y/o ecotipos de papa 
 

Llojchi 

(miska) 

 

San Juan 

(24 Jun) 

 Puca Waycha 

 Yuraj Toralapa 

 Lonqo Waycha 

 Alga Imilla 

 Yuraj Imilla 

Llojchi gati 
(seguido a la miska) 

Asunta 
(15 Ago) 

 Waycha 

 Yana Toralapa 

 Runa 

 Yuraj Imilla 

 Puca Waycha 

 Yuraj Toralapa 

 Mosoj 

 Wayna 

Wata 
(5iembra de año) 

Exaltación 
(14 Sep) 

 Torakari, 

 Yana Qoyllu 

 Yuraj Qoyllu 

 Yana Toralapa 

 Puca Carlos 

 Puca Waycha 

 Lucky, 

  Kuchi Sullu 

 Katawiña 

 Mosoj Wayna 

 Pali Papita 

 Yana Sotamari 

 Waca Chilena 

 Sakampaya 

 Kellu Carlos 

 Puca Sotamari 
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 Yuraj Waycha 

 Sani 

 Yana Imilla 

 Lariasu 

 Nuqcha Waqachi 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y seguimiento a estudios de caso 

 

 

Gráfica 1. Variedades cultivadas en cada período se siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico 1 muestra claramente que la diversidad cultivada en la siembra de año (wata) es mucho 

mayor en comparación a las otras siembras, lo cual se debe principalmente a que las siembras de 

año se realizan en un número mayor de parcelas, casi en todas las zonas de producción de papa y en 

un rango de fechas de siembra mayor que esta entre el 14 de septiembre al 1º de noviembre. 

  

Un aspecto que no debe escapar al análisis de este  tema, son las condiciones en las que se cultiva la 

papa en las diferentes zonas de producción, principalmente las referidas a la disponibilidad y acceso 

a agua de riego.  En las zonas media y baja de la comunidad de Chorojo se han establecido algunos 

sistemas de riego comunal y familiar, pero las zonas altas son exclusivamente para producción de 

papa a secano, como se puede ver en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Características del manejo del cultivo de la papa. 

ZONAS DE 

PRODUCCIÓN 
SIEMBRAS MANEJO OBSERVACIONES 

*Ura jallpas 

(zona baja) 
Llojchi Con riego 

 

Menor diversidad, pocas parcelas con cultivos de papa, 

zona que se aprovecha preferentemente para el cultivo 

de leguminosas y hortalizas. 
 

Llojchi gati Con riego y 

a secano 

*Chaupi loma o 

rancho 
(Zona media) 

Llojchi Con riego 
 

Zona donde se puede cultivar papa en todos los periodos 

de siembra, sin embargo corresponde a la zona de los 

asentamientos poblacionales; las parcelas son reducidas, 

y también se prioriza cultivos que necesitan riego, legu-

minosas, hortalizas. Comprende también una parte del 

monte abierto. 

Llojchi gati Con riego y 

a secano 

Wata A secano 

*Aynokas, Wata A secano Zona con buena aptitud para la producción de papa; 
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*Monte, 

*Chimpa. 
(Zona alta) 

permite cultivar una mayor diversidad, principalmente 

variedades nativas que necesitan  suelos  “purumas” 
 

Fuente: Elaboración propia en base a seguimiento a estudios de caso 
 

 

 

Producción de papa en condiciones de secano 
 

En la comunidad de Chorojo un 80% de la producción agrícola es desarrollada en condiciones de 

secano, en zonas altas donde los riesgos a heladas y granizadas son frecuentes durante casi ocho 

meses del año y principalmente durante la época de desarrollo de los cultivos. 

 

Las zonas de producción a secano corresponden principalmente a las parcelas ubicadas por encima 

de los 3600 msnm. en zonas agroecológicas de puna y pre-puna; los cultivos que se desarrollan en 

estas condiciones son: papa, cebada, avena, oca, isaño, papalisa. Las parcelas de papa que se cultivan 

a secano se denominan “Jatun Tarpuy” (siembras grandes) o “Wata Tarpuy” (siembras de año). 

 

Las aynokas constituyen parte del territorio destinado a la producción agrícola a secano, las parcelas 

son cultivadas durante tres años consecutivos, la rotación de los cultivos se determina en función de 

las características edafoclimaticas de cada parcela, decisión que es comunal; en estas zonas el cultivo 

de cabecera es la papa.  Para el caso de las aynokas las autoridades tradicionales realizan las 

observaciones e interpretaciones de las señas del tiempo (indicadores) para tener pautas sobre el 

clima venidero, de esta manera socializan a la comunidad que condiciones se espera para la 

producción y decidir de manera conjunta donde se debe sembrar. 
 

De esta manera la rotación entre las aynokas no es mecánica, sino que se organiza  considerando las 

características edafoclimaticos de la parcela, los requerimientos ecológicos del cultivo, y los 

pronósticos del clima para esa campana agrícola.  Aspecto que garantiza de alguna manera la 

producción agrícola ante los riesgos climáticos, que a esta altura (4000 msnm.) tienen mayor 

probabilidad de ocurrir. 

 

 La esencia del riesgo no es que ocurre, sino que puede ocurrir.  En primer lugar, es un 

potencial, y solo en segundo lugar es un desastre o un peligro potencial.  “El concepto de riesgo 

caracteriza un estado peculiar, intermedio entre la seguridad y destrucción, donde la percepción de 

riesgo amenazante determina el pensamiento y la acción” (Beck, en Adam et al, 2000)(2) 

 

En este caso, la percepción del riesgo se traduce en una acción concreta, pues si los pronósticos 

apuntan hacia un año lluvioso; la organización local seleccionara una aynoka en ladera (con  mayor 

pendiente) y si es posible con características edáficas que disminuyan la retención de humedad 

(suelos franco arenosos), aún si esto no fuera posible los surcos se realizaran a favor de la pendiente. 

 Al contrario en años pronosticados como secos, se cultiva en las aynokas con menor 

                                                 
2)  North – South Consorcio de Cooperación Científica para Atenuar los Sindromes del Cambio Global NCCR-NS IP8 (2002) “Gobernación y 

Desarrollo humano y medio ambiental” versión 21.1. 
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pendiente como por ejemplo Sanja Pampa o Togo Togoni que son lugares que en años lluviosos se 

convierten en bofedales. 

 

Las zonas boscosas (relictos de kewiñas) mas conocido en la comunidad como “el 

monte”constituyen también zonas de producción a secano donde se observa una optima interacción 

entre agricultura, ganadería y forestería(3).  En el bosque abierto se cultivan tubérculos en años de 

buena precipitación, porque existe menor riesgo que la humedad pueda provocar la pudrición de los 

tubérculos, en cambio la zona de bosque cerrado es mejor aprovechada para cultivar tubérculos en 

años secos. 

 

Es importante señalar que, el cultivo de tubérculos en el monte, es mayor en los años de poca 

precipitación, motivo por el cual el acceso a estas parcelas es parte de las estrategias familiares de 

distribución de riesgos. 
 

Producción bajo riego 
 

El aprovechamiento del agua por parte de las familias de Chorojo abarca todas las fuentes como 

son los ríos, riachuelos, vertientes, las aguas de lluvia, y hasta las nevadas, que sustentan un 

sistema tradicional de riego gestionado por la organización local. 

 

Todas las familias de la comunidad tienen acceso al agua de riego, es un derecho que adquieren por 

ser parte de la comunidad.  En las parcelas bajo riego que generalmente son más pequeñas se realiza 

la producción de papa y forraje que localmente se denomina “llojchis o miskas(4) ”, estas siembras 

se realizan en el mes de julio (invierno) y dan inicio al nuevo período agrícola en la comunidad de 

Chorojo. 

 

Los productos obtenidos en las siembras llojchis tienen mucha trascendencia en la seguridad 

alimentaria de las familias de Chorojo, porque son los primeros productos locales que permiten 

abastecer nuevamente la canasta familiar, que muchas veces a estas alturas ya cuenta con pocos 

productos locales (base de la alimentación diaria).  La siembra llojchi permite ampliar los períodos 

de disponibilidad de alimentos localmente producidos, no solo para las familias campesinas, sino 

también para el caso de los animales; el forraje producido en llojchi, muchas veces salva al ganado 

de la escasez de forrajes.   

 

Si bien estas siembras se realizan en las parcelas de las zonas bajas, en sectores protegidos de 

heladas, con suelos de mejores condiciones y otros factores favorables como el apoyo del agua de 

riego, las familias de Chorojo observan también una diversidad de indicadores de clima para 

organizar las siembras. 

 

                                                 
3)  AGRUCO (1992) Informe anual de actividades de Navia, 1991/1992.Inédito 
4
)  La siembra miska en la comunidad de Chorojo tiene mucha importancia porque constituye una estrategia de ampliación de periodos de 

disponibilidad de los alimentos producidos a secano. 
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(vi) Manejo y la Conservación de la  diversidad cultivada de papa en la Comunidad de 

Chorojo. 

 

La importancia de la diversidad biológica no radica solamente en la posibilidad del uso de los seres vivos 

como un recurso para la sociedad, sino que es imprescindible para mantener los procesos de evolución 

y adaptación a un mundo cambiante e inestable. A este mundo cambiante se suma los cambios climáticos 

que están incidiendo en la conservación de la diversidad biológica en muchas regiones del planeta. 

 

A continuación indicamos de forma desglosada algunas de las bases tecnológicas para la conservación 

de la diversidad cultivada de papa en Chorojo, en la realidad estas bases están integradas entre si. 

 

√ Manejo de la verticalidad de zonas agroecológicas (Zonas de producción) 

√ Manejo simultaneo y paralelo de varios ciclos de producción( períodos de siembra) 

√ Manejo de una amplia diversidad en los sistemas  de producción 

√ Continua innovación de las tecnologías locales en base a las necesidades y nuevas situaciones 

del contexto particular y general 

√ Conocimiento profundo de tecnologías y prácticas de mejoramiento, selección, conservación 

y regeneración de las semillas. 

√ Relaciones sociales de reciprocidad y redistribución. 

√ Rituales y Fiestas en la previsión del clima 

 

Toda esta base tecnológica se desarrolla en función a la previsión del clima que otorga las pautas para 

desarrollar las estrategias, porque en base a sus pronósticos climáticos y el conocimiento de las 

características biofísicas de su comunidad, las familias de Chorojo pueden tomar decisiones respecto a: 

 

- Cual es la época mas adecuada para iniciar el preparado del barbecho (épocas y formas de 

roturación del suelo). 

- Época más oportuna para iniciar las siembras en cada zona de producción. 

- La manera más adecuada de realizar la siembra: si en surcos en contorno, a favor de la pen-

diente, perpendicular a la pendiente, etc. 

- Selección de las parcelas, los suelos, los microclimas donde las especies y variedades  en-

cuentren las condiciones más favorables a sus requerimientos ecológicos. 

- Selección de las especies y variedades de papa que mas se adecuen a las características cli-

máticas que se espera (pronósticos). 

- El momento más conveniente  para realizar las labores culturales: deshierbes, aporques. 

- El momento más conveniente para realizar la cosecha, la transformación de los productos 

(elaboración de chuño, soleado de oca y otros). 

- Definir las épocas en que se podrán realizar actividades complementarias: viajes a otras 
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zonas, trabajos en otras comunidades. 

 

Manejo de la verticalidad de zonas agroecológicas (Zonas de producción) 

 

En la microcuenca “Jatun Mayu” la comunidad de Chorojo es la que posee mayor diversidad de 

condiciones fisiográficas, edáficas y microclimáticas en su espacio biofísico, por lo que las familias 

tienen a su alcance mayores opciones para adecuar sus sistemas de producción, de estas opciones cada 

familia debe escoger la mas adecuada para el año climático que espera. 

 

Cuando las familias de Chorojo recurren a los indicadores tradicionales para prever el clima de la 

campaña agrícola que se acerca, sus conclusiones muchas veces todavía son confusas, sin embargo las 

familias no solo se guían en sus pronósticos a largo plazo, porque saben que las condiciones del clima 

pueden variar en el mediano y corto plazo.  Por este margen de incertidumbre se reservan una serie de 

alternativas que en el proceso de producción les ayude  a superar las condiciones de inseguridad. 

 

Una de estas alternativas es la preparación del terreno de cultivo en diferentes zonas para responder a 

más de una alternativa posible del clima y realizan las siembras escalonadas en tiempo y espacio. 

 

Por tanto, la alta diversificación espacial y el acceso a un número máximo de zonas de producción se 

constituyen en un elemento esencial para garantizar la producción de alimentos y la seguridad 

alimentaría familiar y comunal.  De esta manera se replica en un espacio micro, la estrategia de la 

complementariedad ecosimbiótica y el manejo de múltiples pisos ecológicos, estudiado por Delgado 

(2001) en su tesis doctoral. 

 

Para el caso de la papa, en la comunidad de Chorojo esta estrategia se inicia con la distribución de las 

siembras en las seis diferentes zonas de producción que brinda el agroecosistema de Chorojo.  Aunque 

las familias hayan determinado la zona mas adecuada para las siembras de un determinado período 

agrícola, los cultivos se distribuyen de todas maneras en las otras zonas para evitar cualquier riesgo 

climático, así lo manifiesta don Francisco  Romero un comunario de la comunidad de Chorojo con el 

testimonio siguiente: 

  

“No sembramos a un solo lugar, sembramos en los montes, en los lugares secos, 

en los lugares húmedos, si es año lluvioso en los lugares secos se acierta, y si el 

año es seco se acierta en los lugares húmedos” (F. Romero comunario de Chorojo). 

 

Los pronósticos de las familias de Chorojo para el período agrícola 1999/2000 fueron los siguientes: 

 

“Este año el laq´o ha estado verde creemos que va ha ser un año lluvioso, regular 

para la producción” (C. Romero) (F-3) 

 

“Este año, año lluvioso va ha ser, por que desde antes está empezando a llover 
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(lluvias-nevadas), en las humedades creo que la lluvia lo va a sacar el producto y 

en los lugares secos creo que va ha ser bien nomás” (J. Romero) (F-1). 

 

 “Va ha ser año lluvioso por que de antes se ha estado nublando, el primero de 

agosto ha estado con rocío y eso es para año lluvioso, además en los bofedales 

(kochis) han aparecido nabos y hierbas y eso es para año lluvioso” (J. Romero) 

(F-1). 

 

El acompañamiento a las familias caso durante la organización de sus actividades productivas  ha 

mostrado que efectivamente cada familia de la comunidad busca un acceso a un número máximo de 

zonas de producción como se puede ver en la gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Distribución de las parcelas de papa en las diferentes zonas de producción durante el 

período agrícola 1999/2000 (Estudios de Caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este periodo agrícola (99-00) las siembras intermedias y atrasadas fueron pronosticadas como 

las mas adecuadas; en cuanto a las características generales de año se pronóstico año lluvioso.  Es 

por eso que las familias no priorizaron el cultivo de papa ni en el monte ni en las aynokas, que son 

las zonas mas afectadas en años lluviosos, aunque en el caso de la F-2 que tiene su vivienda en la 

zona del monte abierto, si ha cultivado algunas parcelas en esta zona por que puede cuidarlos mejor 

ya que están cerca a su vivienda.  Pero se observa que efectivamente las tres familias han distribuido 

sus parcelas de papa en las diferentes zonas de producción. 

 

Estos datos no incluyen las parcelas de papa sembradas bajo el sistema de compañía, porque en estos 

casos la decisión sobre el lugar y la fecha de siembra es compartida por las dos  familias que están 

participando de esta modalidad de trabajo. En el afán de realizar un análisis comparativo hemos 

acompañado a las familias en la organización de la producción durante el periodo agrícola 2000/ 

2001, pronosticado como favorable para las siembras tempranas y con el desarrollo de lluvias 
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regulares como lo constatan los testimonios de las familias caso: 

 “Bien nomás va ha ser este año para la producción tanto el de Valle como el de 

Puna son grandecitos nomás” (C.Romero) (F-3). 

 

 ““Vallera, nos fijamos su floración, está floreciendo bien nomás parece que va 

ha ser un buen año” (C. Mayrana) (F-1). 

 

“En los brotes al abrir el kairu, se ha visto que no hay ninguna helada para este 

año, solo un poco de granizada en las puntitas para este año”. (N. Ayala) (F-2). 

 

A simple vista se constata que el número de parcelas de papa en el caso de las tres familias se ha 

incrementado y por otro lado las familias han arriesgado un mayor número de parcelas de papa en 

las zonas altas consideradas como las más favorables en años secos.  Pero de igual manera que el 

año anterior, las familias caso tuvieron el cuidado de distribuir sus parcelas en las diferentes zonas 

de producción para garantizar sus cosechas. 

 

Gráfica 3. Distribución de las parcelas de papa durante el periodo agrícola 2000/2001 (Estudios 

de Caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede parecer que distribuir 10 parcelas de papa en el extenso y diverso territorio de Chorojo 

después de todo no es una tarea complicada, lo cual no es así porque según los datos obtenidos a 

través de los estudios de caso se ha evidenciado que cada período agrícola las familias tienen que 

organizar la siembra en 20 a 40 parcelas de las diferentes especies cultivadas en Chorojo, 

considerando los requerimientos ecológicos de cada cultivo y los pronósticos climáticos.  Los datos 

que se presentan en el cuadro 23 no incluyen los pequeños espacios de cultivo ubicados cerca de las 

viviendas que se destinan al cultivo de algunas hortalizas, ni tampoco toma en cuenta las parcelas 

que se trabajan en compañía.   

 

Cuadro 9. No de Parcelas Cultivadas durante el periodo agrícola 2000/2001 (Estudios de 
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Caso). 

Cultivos No de parcelas / cultivo 

F-1 F-2 F-3 

Papa 9 13 15 

Avena 4 8 10 

Oca 3 6 5 

Cebada 3 4 3 

Lisas 1 2 3 

Tarwi - 1 2 

K’ala trigo 1 1 1 

Haba 2 2 1 

T O T A L 23 37 40 

Fuente: elaboración propia en base a acompañamiento a estudios de caso 

 

Si tomamos el dato total de parcelas cultivadas en un período agrícola, se torna más complejo el 

panorama para la organización de la producción, pues estamos hablando de un promedio de 33 

parcelas de cultivo que una familia tiene que organizar en su territorio; más allá de la superficie de 

cada una, se debe considerar el trabajo continuo que realiza la familia para determinar el momento 

más adecuado no solo para las siembras, sino para todas las tareas de manejo,  para la cosecha y 

post-cosecha. 

 

Si bien un solo cultivo no es suficiente para entender la lógica de la organización de la producción, 

ayuda mucho al objetivo del tema ya que permite relacionar para cada caso la distribución de 

parcelas en espacio -tiempo a los pronósticos climáticos, más aun siendo el cultivo de la papa el más 

importante para la seguridad alimentaria y por ser el cultivo de cabecera en la rotación. 

 

Se ha recalcado bastante que los pronósticos del clima pueden guiar a las familias campesinas 

respecto a las fechas más convenientes para las siembras en cada periodo agrícola, pero este 

conocimiento y su práctica en la comunidad no tendría ninguna aplicación en la organización de la 

producción, sin estar relacionado con el conocimiento local sobre las características edáficas y 

microclimáticas de cada zona de producción, cada sector, cada parcela, y los requerimientos 

ecológicos de cada cultivo y hasta de cada variedad. 

 

Es por eso que el hecho de que las familias campesinas conozcan a detalle las características 

biofísicas de su territorio, facilita de gran manera la organización de la producción y por otro lado,  

habitar en un espacio físico con las características de Chorojo, coadyuva de gran manera al desarrollo 

de las estrategias locales de distribución de los riesgos y permite cultivar una mayor diversidad de 

cultivos, ambos aspectos fundamentales para la conservación de la diversidad cultivada. 

 

Manejo simultáneo y paralelo de varios ciclos de producción y épocas de siembra. 



 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  31 

 

Si bien la producción de papa en la comunidad de Chorojo tiene periodos marcados de siembra: 

llojchi que se inicia a fines de junio,  llojchi gati que se inicia en agosto, siembras de año que empieza 

en septiembre, dentro y entre estos períodos las familias también hacen una siembra escalonada de 

acuerdo a las características de las diferentes zonas de producción de papa, esto contribuye de gran 

manera a la distribución de los riesgos causados por factores climáticos.  Por ejemplo, en el periodo 

que corresponde a la siembra de año (septiembre a Noviembre), las familias igual siembran  algunas 

parcelas por adelantado, algunas en la época normal o intermedia y por si acaso también se retrasa 

la siembra de algunas parcelas. Así lo indica el comunario de Chorojo, don Ignacio Vargas: 

 

“Por Asunta (15 de agosto) vamos a sembrar “adelantado”, otro vamos a 

sembrar “chaupi” más o menos entre exaltación (14 de septiembre) y rosario 

(ocho de octubre) y otro más o menos por Todo Santos (2 de noviembre) el 

“k´epa”, hasta esa fecha sembramos pedazos, pedazos tanteando el tiempo”. 

 

 Aunque está constatado también que cada familia pondrá su mayor empeño en las fechas, 

que en su criterio son consideradas las más convenientes.  Así expresa el testimonio de don Ignacio  

Vargas. 

 

“Nosotros sembramos en 3 tiempos uno adelantando, uno intermedio y otro 

retrasadito nomás, acierta cualquiera pero si el año es bueno los tres aciertan 

y hay buena producción osea produce parejo, si no es un buen año uno o dos 

de las siembras aciertan y el otro fracasa” 

 

Los datos obtenidos a partir del acompañamiento a los estudios de caso durante el período agrícola 

1999/2000 nos permite apreciar que efectivamente las familias realizan el escalonamiento de siembras 

de papa en las diferentes zonas de producción de la comunidad de Chorojo, dando lugar al cultivo de 

una mayor diversidad  para los tres casos familiares como se observa en los cuadros 10, 11 y 12. 

 

Cuadro 10. Distribución de parcelas de papa en espacio-tiempo en la F – 3 (P. A. 1999/2000). 

Nº Periodo 
Siembra 

Fecha de  siembra Lugar/Zona de 

Producción 
Variedades 

1 Miska 15 de agosto Jatun Rumi Meqa 
(Ura jallpas) 

Waycha 

1 Miska 22 de agosto Maran uña meq´a 
(Ura Jallpas) 

Imilla rosada 

1 Siembra  de año 14 de septiembre Puca churu 
(Chaupi loma) 

Waycha 

1 Siembra  de año 21 de septiembre Kisqa chanka 
(Chimpa) 

Yuraj Imilla 
Yuraj Qoyllu 

1 Siembra de año 22 septiembre Kisqa chanka 
(Chimpa) 

Puca carlos 
Yuraj qoyllu 

4 
 

Siembra  de año 29 de septiembre Kisqa  chanka 
(Chimpa) 

Katawiña 
Lariasu 

Sotamari 

Loron Cachi 
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Puca pacena 

1 Siembra de año 2 de Octubre Sanja pampa 
(aynoka) 

Waycha 
Torakari 

1 Siembra  de año 11 de octubre Qaqa k´uchu 
(aynoka) 

Waycha Rosado 

1 Siembra  de año 26 de octubre Kellu Ichu pampa 
(Pata loma) 

Torakari 

1 Siembra  de año 27 de octubre Frente a su casa 
(Chaupi loma) 

Yana papa 

T O T A L = 13 parcelas 

 

La familia F-3 considerada  numerosa, organizo sus siembras en las diferentes zonas de producción, 

en un rango amplio de fechas de siembra de casi tres meses (desde el 15 de agosto hasta el 27 de 

octubre) en comparación a las otras dos familias.  El relativo alto número de parcelas destinadas al 

cultivo de papa, permitió a esta familia cultivar una mayor diversidad, aspecto que caracteriza a esta 

familia, que es reconocida en la comunidad por el manejo de un número alto de variedades de papa 

(11 a 13 variedades). 

 

Desde ya este reconocimiento no es solo porque la familia posee un alto número de variedades, sino 

también por su amplia experiencia en el manejo de esta diversidad.  El cuadro 25 es muestra clara de que 

esta familia sembró sus parcelas en diferentes fechas de acuerdo a las características de cada zona de 

producción y las características climáticas esperadas (pronósticos), integrando a estas decisiones el 

empleo de una alta diversidad de papas adaptadas a las condiciones de cada zona. 

 

Los pronósticos de la familia 3 respecto a las siembras de este período agrícola apuntaron hacia las 

siembras intermedias y tardías como las más convenientes para las siembras de año.  Durante las 

cosechas, esta familia reportó buena producción, acertó en las siembras llojchis por haberla realizado en 

forma retrasada en comparación al año anterior, en cuanto a las siembras de año, las siembras realizadas 

en septiembre compensaron a las últimas siembras de octubre. 

 

Cuadro 11. Distribución de parcelas de papa en espacio – tiempo en la F-2 (P. A. 1999/2000). 

Nº Periodo de siembra Fecha de siembra Lugar/Zona de 

producción 
Variedades 

1 Siembra llojchi 6 de julio 
 

Masa corrala 
(Ura jallpas) 

Waycha 

1 Siembra de año 7 de septiembre 
 

Debajo su domicilio 
(Chaupi loma) 

Waycha 

1 Siembra de año 

  

11 de septiembre 
 

Masa corrala 
(Ura Jallpas) 

Waycha 
Yana  Qoyllu 

1 Siembra de año 11 septiembre 
 

Jatun Rumi meq’a 
(Chaupi loma) 

Waycha 

1 Siembra de año 
 

18 de septiembre Yuraj k’asa 
(monte abierto) 

Yana Qoyllu 
Yuraj Qoyllu 

1 Siembra de año 19 de septiembre Aynokas 
( Waca Playa) 

Torakari 
Puca Carlos 

1 Siembra de año 25 de septiembre 
 

 kasasani 
(monte cerrado) 

Yana Qoyllu 
Waycha 

Kuchi sullu 
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1 Siembra de año 
 

28 septiembre 
 

Kala trankani 
(pata loma) 

Waycha 

1 Siembra de año 
 

29 de septiembre 
 

Kala trankani 
(Pata loma) 

Waycha 

1 Siembra de año 
 

30 de septiembre Kala trankani 
(Pata loma) 

Waycha 

T O T A L = 10 Parcelas de papa 

 

La familia F-2 denominada como consolidada, con 4 hijos varones que ayudan en las labores 

agrícolas, concentro sus siembras en el mes de septiembre en las diferentes zonas de producción, 

cultivando alrededor de ocho variedades de papa entre introducidas y nativas; los pronósticos de esta 

familia respecto a las actividades productivas fue de siembras adelantadas para las siembras de año 

y también para las siembras llojchis. 

 

Por la ubicación de la vivienda familiar, es una de las familias que en este periodo agrícola ha 

cultivado papa en el monte, a pesar de que sus pronósticos  coincidían con la mayoría respecto a la 

espera de un año lluvioso. La opinión del jefe de familia respecto a las siembras llojchis que la 

realizó el 6 de julio fue la siguiente: 

  

“He sembrado muy temprano era que siembre 3-4 días antes de Carmen (16 julio). 

 

Este testimonio muestra claramente que para las familias campesinas, a veces la diferencia hasta en 

días de una siembra a otra (como es del 6 al 12 de julio)  puede tener repercusiones en la producción 

y en la adecuación o no del cultivo a las características del ecosistema y el desarrollo de los 

fenómenos climáticos. 

  

Para esta familia las siembras del periodo agrícola 1999/2000 tenían características de un año 

adelantado y así concretó al realizar sus siembras.  Luego de las cosechas, la familia dio a conocer 

sus criterio respecto a la producción de ese año, indicando que en cierta manera había acertado en 

sus siembras para la zona alta y media, sin embargo admitió que en la zona baja no acertó, ya que 

adelanto demasiado las siembras “llojchis” (julio) y las lluvias excesivas en la ultima etapa 

fenológica del cultivo había perjudicado a su cultivo, según criterios de esta familia las siembras 

tardías (Agosto) en “llojchi” resultaron mejores. 

 

Cuadro 12. Distribución de parcelas de papa en espacio tiempo en la F-1 (P.A. 1999/2000). 

Nº Periodo de 

Siembra 
Fecha de siembra  Lugar/Zona de producción Variedades 

1 Llojchi 
 

4 de julio Jatun Rumi pampa 
(Ura Jallpas) 

Waycha 

2 Llojchi gati 
 

8 de agosto Jatun Rumi Wasa 
(Ura jallpas) 

Waycha 

3 Siembra de año 
 

16 de octubre Kantu chanka 
( aynokas) 

Waycha 

4 S. de año 22 de octubre Kantu chanka 
(aynokas) 

Torakari 
Yana qoyllu 

Puca Carlos 
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5 S. de año 29 de octubre Llaulli kinray 
(Chaupi loma) 

Waycha 
Puca Carlos 

T O T A L = 5 Parcelas de papa 

 

Esta familia llamada en proceso de formación, cultivó durante el período de estudio un número 

reducido de parcelas, debido a otras ocupaciones, que no permitieron a la familia preparar y sembrar 

algunas parcelas como se había planificado.  A pesar de ello dentro sus posibilidades la familia 

distribuyó sus parcelas de papa tanto en la zona baja como en la zona media y alta, esto para mayor 

seguridad de la producción. 

 

Las siembras correspondientes a la “siembra de año”, fueron sembradas por esta familia muy tarde, 

debido a que esta pareja celebro su matrimonio religioso en el mes de septiembre, mes en el que la 

mayoría de las familias realizo las siembras en las zonas altas.  Resultando su producción muy baja 

debido a que las lluvias prolongadas y la granizada presentada cuando estas parcelas con siembra 

tardía estaban iniciando floración, provocaron una maduración anticipada, que afecto la producción. 

 

Luego de las primeras cosechas en las aynokas, se pudo evidenciar que como se había pronosticado 

para esta zona, las siembras intermedias resultaron las mejores, criterio consensuado por la mayoría 

de las familias entrevistadas, que admitieron que las siembras intermedias fueron las que mejor se 

acompañaron con el tiempo en la parte alta de la comunidad y las siembras tardías en las zonas bajas 

(llojchis). 

 

Si bien para la F-1 las siembras en la  zona alta no resultaron las más convenientes, la parcela 

sembrada con llojchi qati (8 de agosto) en la zona baja, fue acertada, compensando en cierta forma 

a la producción obtenida en las otras zonas. 

 

En este sentido un aspecto esencial en la organización de la producción es determinar el momento 

más oportuno para iniciar la siembra de los cultivos en las diferentes zonas de producción. Según 

los testimonios recabados de las familias campesinas de la comunidad de Chorojo este es una de las 

principales aplicaciones del sistema de conocimientos sobre la previsión del clima. A través de los 

estudios de caso hemos podido evidenciar que efectivamente las familias de Chorojo unos años 

adelantan y otros años retrasan sus siembras teniendo en cuenta principalmente sus pronósticos. 

 

Los criterios de las familias caso respecto a las siembras del periodo agrícola 1999/2000 fueron los 

que se indican a continuación: 

  

“La muña en siembra intermedia ha florecido bien ahora en los kepas sigue 

floreciendo como será, parece que va ha ser bien nomás (C. Romero) (F-3). 

“La siembra adelantada va ha ser buena, el zorro en su primer aullido ha llorado 

bien clarito y además que se ha anticipado a su tiempo, sus aullidos posteriores 

han sido ch´akas (como atorados)” (N. Ayala) (F-2) 

“La muña en su floración para siembras de año, a los primeros ha florecido bien 
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pero los últimos en estos días de septiembre ha florecido chaco y se ha derramado 

unos cuando otros todavía florecían” (D. Ramos) (F-2). 

 

Con estos criterios las familias caso organizaron sus siembras de la campana agrícola 99/00 en los  

rangos de tiempo que indica la gráfica 13. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Rango de fechas de siembra de papa para el período agrícola 1999/2000 (Estudio de 

casos) 

Estudio 

de casos 
Agosto Septiembre Octubre Pronóstico de las 

siembras 

F – 1             Intermedias y tardías 

F – 2             Tempranas 

F – 3             Intermedias y tardías 

 

 

La F-2 siendo consecuente con sus pronósticos realizó siembras adelantadas, la F-3 distribuyo sus 

siembras en un periodo más amplio y la F-1 se arriesgo a las siembras tardías. 

 

Para el periodo agrícola 2000/2001 los criterios de las familias caso sobre las siembras fueron las 

siguientes: 

 

Los que han brotado primero (brotes más largos) ha sido papa sana, los que han 

brotado después con sus brotes tienen como enfermedad, como fracasado” (D. 

Ramos) (F-2). 

 

Las siembras primero creo que van ha ser buenas va a ser los que van ha tener grano, 

los k´epas no creo” (J. Romero) (F-1). 

 

 

Las familias caso coincidieron en que las siembras tempranas serían las más favorables, sin embargo 

una vez mas la F-3 por realizó sus siembras en un lapso de tiempo mas amplio, en parte a que cultiva 

un mayor numero de parcelas, pero también porque accede a casi todas las zonas de producción. 

 

Gráfica 4. Rango de fechas de siembra de papa para el período agrícola 2000/2001 (Estudio 

de casos). 

Estudio 

de casos 
Agosto Septiembre 

Octubre 
Pronóstico de las 

siembras 

F – 1             Tempranas 



 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  36 

F – 2             Tempranas 

F – 3             Tempranas 

 

Si comparamos ambas gráficas 10 veremos que efectivamente las fechas de siembra de un período 

agrícola a otro varia de año a año, flexibilidad que se da en función a las características de cada zona 

de producción tomando en cuenta los pronósticos del clima. 

 

Hasta ahora se ha hablado de siembras adelantadas, retrasadas e intermedias de manera global, pero 

también se habla de siembras adelantadas, intermedias y tardías dentro cada periodo de producción, 

resulta confuso, pero en realidad responde al hecho de en cada comunidad para cada periodo de 

siembra, existe un punto de referencia que corresponde generalmente a las siembras intermedias por 

ejemplo San Juan para las siembras llojchis. 

 

Este punto de referencia es particular para cada comunidad, por ejemplo San Juan para Chorojo es 

una referencia de siembras intermedias (su época normal), sin embargo para Capellani San Juan 

puede ser referencia ya de siembras tardías o retrasadas.  Lo que debe quedar claro es que en base a 

este punto de referencia (que generalmente es una fiesta) se adelantan o se retrasan las fechas de 

siembra. 

 

También este tipo de referencia se maneja para los indicadores de clima, de ahí se dice que se ha 

adelantado o se ha retrasado la floración, la fructificación o el rebrote de las plantas, o cuando se 

dice que las lluvias se han retrasado o adelantado. 

Muchas veces entre las siembras adelantadas y siembras tardías existe apenas unas semanas de 

diferencia, pero son esas dos semanas o pocos días son suficientes para evitar daños por heladas, 

sequías o granizadas, que en las condiciones de altitud de Chorojo son frecuentes, tal como lo indica 

don Donato Ramos (F-2): 

 

“...si no se siembra en su tiempo ni la papa ya no produce, para la siembra yo 

me voy a fijar bien el tiempo, hasta San Juan(24 de junio) se sabe, entonces 

hasta el 15 de julio ya voy a sembrar llojchi,  hasta agosto ya voy a saber bien 

para mis siembras de año” . 

 

Calendario agrícola –Festivo en Chorojo 

 

En realidad las pautas que otorgan los pronósticos campesinos no solo se materializa en una serie de 

decisiones para la planificación y organización de las actividades productivas, sino también las 

actividades socioeconómicas y culturales, de ahí que es común escuchar en estas comunidades que 

"cada actividad tiene su propio espacio y tiempo", es en base a este tipo de nociones que se va 

construyendo el calendario productivo - ritual, que guía las actividades de las familias para la  

conservación y regeneración de la biodiversidad.   

 

El calendario agrícola de la comunidad de Chorojo expresado en la gráfica 11, es la clara muestra 

de que la organización de la producción no puede ser entendida al margen del calendario festivo-
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ritual, las fiestas se constituyen en puntos de referencia para las diferentes actividades agrícolas, 

pero también en los momentos clave para la observación de los indicadores de clima. 

 

Las fiestas tienen especial importancia en lo que se refiere el inicio de las siembras, por ejemplo en 

Chorojo para el inicio de las siembras llojchis el punto de referencia es San Juan (24 de junio), para 

siembras llojchi gati Asunta (15 de agosto), para siembras de año Exaltación (14 de septiembre), si 

las siembras se adelantan o se retrasan con respecto a estas fechas, ya tiene que ver con los 

pronósticos climáticos para cada periodo agrícola y otros factores. Así para cada actividad se tiene 

como referencia una fiesta, que generalmente va acompañada de un ritual de suplica o 

agradecimiento a las divinidades (pachamama, apus), transformando los espacios productivos en 

espacios – tiempos sagrados que a su vez  son los momentos mas importantes para la observación 

de los indicadores de clima. 

 

Secuencia de las siembras de papa según zonas de producción de papa. 

 

De manera general, existe una secuencia ya establecida para las siembras de papa en las diferentes 

zonas de producción, que en si representa la secuencia normal de las siembras de papa en las zonas 

de producción en la comunidad de Chorojo. Pero esta secuencia adquiere matices particulares de 

acuerdo a las decisiones que cada familia va asumiendo respecto a las fechas más adecuadas de 

siembra para cada zona o en su caso dependiendo del  acceso que tenga la familia a las diferentes 

zonas de producción de papa y de la mano de obra familiar y las relaciones de reciprocidad que 

tenga. 

 

Esta secuencia responde a una lógica local de manejo del espacio, donde las   características 

biofísicas relacionadas al clima tiene una incidencia fundamental en la toma de decisiones, por 

ejemplo los criterios campesinos indican que las siembras se inician en la zona baja, debido a que 

las temperaturas altas de noviembre - diciembre, provocan el agusanamiento de los tubérculos, 

resultando muchas veces inútil las siembras muy tardías. Es así para cada zona existe una 

justificación local del porque se siembra en esa secuencia. 

 

El estudio de casos familiar nos permite afirmar que el escalonamiento de siembras en espacio – 

tiempo, no solo constituye  una estrategia de adaptación a los recursos existentes en la comunidad, 

sino que se convierte en una estrategia de disminución de riesgos climáticos, ya que en casos 

extremos de ocurrencia de heladas o granizadas, los cultivos de papa se encontraran en diferentes 

etapas fenológicas en cada una de las zonas de producción y por tanto los daños serán en diversos 

grados, dependiendo de la susceptibilidad del cultivo al fenómeno y de la ubicación de la parcela, 

porque fenómenos como la granizada se caracterizan por ser de ocurrencia intempestiva y localizada, 

es decir se desarrollan en franjas que afectan a veces a un solo sector de la comunidad como se puede 

entender con el testimonio de don Francisco Romero:. 

 

“No sembramos en un solo lugar, sembramos en los montes, lugares secos, a 

los húmedos, si es año lluvioso en los lugares secos se acierta, y si el año es 

seco se acierta en los lugares húmedos”. 



 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  38 

 

De esta manera la observación de los indicadores de clima no concluye con la elección de las fechas 

de siembra más convenientes para un determinado período agrícola, sino que continua en todo el 

proceso del cultivo, hasta la cosecha y post-cosecha especialmente en la elaboración del chuño. 

 

La organización social de la producción, debe su existencia a un control territorial pleno, es decir se 

basa en una potestad local de los recursos productivos de un determinado territorio (una comunidad) 

en el conocimiento de sus características biofísicas y socioculturales, y el poder de decisión sobre 

ellos, que van a determinar las necesidades de manejo y conservación. No se puede hablar de 

conservar adecuadamente la agrobiodiversidad si no se conoce las condiciones de suelo, clima y 

aspectos socioeconómicos donde se mantienen las especies y variedades y tampoco tomar decisiones 

para la organización de la producción si no se tiene potestad sobre el territorio. 

 

Los indicadores de clima son observados durante todo el año y como estas acompañan las diferentes 

actividades relacionadas al cultivo de papa.  Es cierto que cuando las actividades agrícolas se tienen 

que desarrollar en condiciones a secano, el principal reto es  determinar la forma y el momento 

preciso de la realización de las siembras, pero mas cierto es que las actividades posteriores no pueden 

ser realizadas al margen de los pronósticos del clima si se quiere garantizar la producción en zonas 

con susceptibilidad al desarrollo de fenómenos climáticos desfavorables para la producción. 

 

Manejo de una amplia diversidad en las zonas  de producción 

 

En Chorojo se cultiva alrededor de 37 variedades y/o ecotipos de papa entre nativas y mejoradas. 

Esta amplia diversidad no podría ser cultivada si esta comunidad no ofreciera las condiciones 

biofísicas favorables para su cultivo y las familias no hubiesen desarrollado un amplio conocimiento 

en la adaptación y conservación de esta diversidad de variedades de papa 

 

Chorojo posee una alta diversidad cultivada de papa, si comparamos con las comunidades aledañas 

de la región.  El manejo de esta amplia diversidad, varia bastante de un año a otro, en años 

pronosticados como desfavorables para la producción agrícola, las variedades nativas ganan espacio 

y son cultivadas con prioridad en las zonas altas de la comunidad, por su resistencia a factores 

climáticos como sequías y heladas.  En años favorables para la producción de papa, las variedades 

comerciales ganan espacio y las nativas se reducen a pequeños espacios que muchas veces alcanza 

apenas a un surco o algunas plantas, solo lo necesario para que no se pierda la semilla. 

 

“A la intensa diversidad y variabilidad ecológica que muestra el territorio andino hay una respuesta 

campesina de dialogo que se expresa en la diversidad de cultivos que la comunidad mantiene en las 

parcelas cultivadas, permitiéndole tener una gran plasticidad ante las circunstancias climáticas o al 

variado régimen de lluvias” (PRATEC, 1992:45). 

 

Dentro el agroecosistema de Chorojo, se conservan variedades que se adecuan a las características 

específicas de una zona de producción, por ejemplo la variedad amarga torakari es adecuada para 

las zonas altas, también hay variedades que se adaptan muy bien a todas las zonas de producción 
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como la Waycha, lo que en cierta medida influye en la toma de decisiones respecto a su cultivo y 

conservación. 

 

Un aspecto que no se puede dejar de analizar con relación al manejo de la diversidad cultivada de papa 

en la comunidad de Chorojo, es el desplazamiento de las variedades nativas y algunas variedades locales. 

Solo seis variedades de toda esta diversidad cultivada en Chorojo están ampliamente difundidas en la 

comunidad, el resto es cultivado por pocas familias en espacios reducidos. 

 

De las variedades mas difundidas dentro la comunidad,  tres corresponden a las variedades introducidas: 

Waycha, Puca Carlos y Puca Toralapa y las otras tres a  las variedades nativas: Yana Qoyllu, yuraj Qoyllu 

y Torakari. Las variedades introducidas (5) son cultivadas por un mayor numero de familias para ofertarlo 

en el mercado donde tienen buena acogida, en el caso de las variedades nativas las variedades qoyllu son 

excelentes para el consumo de la familia por su sabor y textura. 

 

En estos últimos años la demanda de variedad nativas como las “qoyllus” o “Waycus” en el mercado ha 

crecido.  En Chorojo un factor que favorece el cultivo de estas variedades, es que la zona de producción 

que corresponde al monte de relictos de polilepis (Kewina) ofrece las condiciones mas adecuadas de 

microclima y suelos para su  cultivo, principalmente en años con escasa lluvia,  como ha sucedido en los 

últimos años. 

 

La otra variedad nativa que conservan la mayor parte de las familias de Chorojo, es la variedad amarga 

Torakari, adecuada a las zonas mas altas de la comunidad de Chorojo y cultivada por su resistencia al 

frío y su excelente calidad para la elaboración de chuño; registra rendimientos hasta de 15 tn/ha en años 

favorables para la producción de papa (Evaluación con estudios de caso).  En años con mucho frío y 

heladas en las zonas altas, es una de las pocas variedades que registra rendimientos favorables (hasta 8 

Tn/ha) para el autoconsumo. 

 

Las variedades menos difundidas y en peligro de extinción son: Sani,  Yuraj Carlos, Nujcha Waqachi, 

Katawina, Sakampaya, Yuraj Toralapa, Yana Sotamari, Lariasu, Kuchi sullu, Loron Qachi y Waca 

Chilena, que corresponde casi en su generalidad a variedades nativas que actualmente se cultivan en 

mezclas con otras variedades y en espacios muy reducidos. 

 

En años difíciles, cuando el clima no favorece a los cultivos, estas variedades logran rendimientos 

aceptables: 1:4 o 1:5 en la relación semilla/ producto, aportando significativamente a la seguridad 

alimentaría. Esto es reconocido por las familias y por eso aún se conservan, aunque solo sea en mezclas, 

pero aún así es inevitable su desplazamiento. 

 

Así como algunas variedades han sido desplazadas de la comunidad de Chorojo, también en los dos 

últimos años, estas familias han iniciado un proceso de adaptación de otras variedades: Tomasita, 

Donato, Sojta Clase y Puca Nawi. 

 

En Chorojo, la bases productivas para la conservación de la diversidad cultivada están sustentadas 

                                                 
5)  Es una especie que llega a un determinado lugar y que es originaria o proviene de otro sitio, con el fin de lograr una adaptación a nuevas 

condiciones del ambiente, de suelos y productivas. (VELEZ, 1999:15). 
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en practicas, tecnologías y conocimientos locales, que continuamente son innovados por las familias 

campesinas a través de la experimentación local, si bien existe una fuerte influencia externa en 

cuanto a la oferta de semillas mejoradas con otros requerimientos ecológicos, las familias retoman 

sus conocimientos y prácticas locales para consolidar el proceso de adaptación. Uno de estos 

conocimientos es la previsión del clima. 

 

Innovación de tecnologías y prácticas locales 

 

En el caso de la previsión del clima, las familias de Chorojo continuamente van realizando 

innovaciones en sus actividades productivas, tratando de adecuar sus prácticas cotidianas al 

desarrollo del clima en el corto, mediano y largo plazo. Como por ejemplo adecuan la forma de 

siembra a las laderas o a los sectores con menor pendiente de acuerdo a la cantidad de precipitación 

esperada, obviamente tomando en cuenta otros factores como el suelo y el tipo de cultivo. 

  

En la comunidad de Chorojo, cuando sus observaciones climatológicas le indican que habrá sequía, 

las familias invierten su mejor semilla y sus mejores recursos en las siembras de las zonas de mayor 

humedad que corresponde en este caso a las zonas altas y al monte.  Empero, si la previsión acusa 

que será un año de abundantes lluvias, las familias campesinas dan prioridad a las  siembras en las 

zonas con suelos secos, que son generalmente las ubicadas en las laderas y en las zonas bajas de la 

comunidad. 

 

Otra alternativa que las familias manejan es la del tipo de labranza. Cuando las predicciones del 

clima apuntan a un año de sequía, los surcos se realizan perpendiculares a la pendiente de la parcela, 

de manera que el agua de las lluvias pueda ser retenida y aprovechada mejor por el cultivo de papa. 

Si la previsión del año agrícola es de lluvias normales, los surcos serán trabajados en forma oblicua 

a las curvas de nivel, de manera que los surcos descargaran en un cauce colector que lleva el sentido 

de la máxima pendiente, para así garantizar la producción de los cultivos. Cuando se prevé que el 

año será de lluvias muy intensas, en las zonas altas de la comunidad de Chorojo (aynokas), se 

trabajan varios canales de desagüe pues se corre el riesgo de la erosión de los suelos y al mismo 

tiempo daños a los cultivos por anegamiento (pudriciones). 

 

Y así para cada dificultad las familias van desarrollando e innovando prácticas, conocimientos y 

tecnologías. Al respecto Beck (1992:67) menciona que “Debemos aceptar que se trata de una cultura 

de incertidumbre, que no es una cultura de pasividad y fatalismo, ni una confianza absoluta en un 

mito de seguridad plena (que es, al mismo tiempo, inalcanzable y que mata la innovación).  La 

cultura de la incertidumbre implica ser capaz de arbitrar entre distintas racionalidades, a varios 

niveles. Implica que los actores demostrarían su voluntad de actuar de forma responsable frente a 

un desastre que ocurra, a pesar de todas las precauciones”. 

 

Se ha hecho mención a algunos ejemplos con respecto a los pronósticos climáticos pero  en realidad 

las familias continuamente van innovando sus prácticas para casi todas las actividades productivas 

y cotidianas. A continuación se describirá el desarrollo de tecnologías, para la conservación de las 

semillas. 
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Tecnologías y practicas de adaptación, refrescamiento y conservación de las semillas. 

 

Las semillas constituyen la esencia de la actividad productiva, para las familias campesinas la 

semilla es fundamental para la continuidad de la vida (“qausay”), todos los que cultivan la tierra 

tienen necesidad de las semillas. Las semillas son las armonizadoras de la chacra, porque con ellas 

se expresan y se satisfacen las necesidades de los acompañantes de esta, por eso son exigentes y no 

desean criarse solas (Rengifo, 1989:13) 

 

Al respecto la compañera Silvia Lazarte expresaba: 

 

“Las plantas y los animales son un regalo de la naturaleza, estamos rodeados 

en nuestros países de plantas, animales domesticados y silvestres, todas son un 

regalo de la naturaleza o de Dios si ustedes quieren o también de la 

Pachamama. Nosotros mismos las personas somos parte de esa naturaleza, 

somos igual que las plantas que los animales igual que todo lo que nos rodea, 

nosotros no somos dueños, somos parte de esa naturaleza, si  queremos estar 

bien, nosotros tenemos que cuidar la naturaleza, cuidar los animales, cuidar a 

las plantas, cuidar las semillas 

. 

En una cultura donde “todavía” las familias campesinas son “dueñas” de sus semillas y controlan 

todo el proceso productivo, la tarea de manejo,  regeneración y conservación de semillas encierra 

grandes conocimientos y practicas que de ninguna manera se pueden desligar de la parte tangible 

que es la semilla como recurso genético.  En esta cultura el desarrollo de todos estos conocimientos y 

prácticas es fundamental porque en definitiva determinan la conservación de la diversidad, 

principalmente la cultivada. Si los pueblos indígenas no hubiesen cumplido esta función de “custodios” 

de las semillas muchas variedades y especies ya no existirían. 

 

A través del acompañamiento a las familias campesinas durante sus actividades productivas, se ha que 

el cuidado de las semillas, es una tarea delicada, que requiere de mucha dedicación y paciencia y por eso 

muchas veces esta tarea se destina a las mujeres. Se ha observado que las prácticas de manejo y 

conservación de las semillas se desarrollan en el marco de una serie de relaciones múltiples, que no son 

relaciones físicas y  ligeras propiamente sino más bien son relaciones de un alto contenido de 

reciprocidad con la naturaleza y con la comunidad. 

 

Estos aspectos determinan una singular manera de pensar y de accionar en las familias de Chorojo, que 

continuamente interactúan con los centros de diversidad de papa para adquirir sus semillas y luego como 

con mucha paciencia iniciar la tarea de adaptación a su contexto biofísico y cultural. 

 

Practicas campesinas para la adaptación de las semillas 
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Las familias campesinas de Chorojo desarrollan una serie de estrategias para la adaptación de las semillas 

adquiridas recientemente; normalmente realizan la rotación de la semilla por las diferentes zonas de 

producción (espacio) de la comunidad de acuerdo a sus pronósticos del clima, al respecto el anciano 

Rufino Romero de la comunidad de Chorojo comentaba: 

 

“Nosotros aquí en Chorojo hacemos caminar a la semilla por toda la comunidad, 

para que conozca los suelos, el clima y el cariño de cada lugar, en este recorrido 

la semilla encuentra su casa, el lugar donde se siente a gusto, pero a veces no 

encuentra su lugar entonces esa semilla no era para esta comunidad, nosotros por 

experiencia ya sabemos mas o menos de que lugares las semillas se acostumbran 

bien a esta comunidad y traemos la semilla de ahí, pero tampoco podemos 

rechazar otras semillas, como las que traen los ingenieros, porque por “algo” ha 

venido esa semilla a nuestra comunidad”. 

  

Vale recalcar que este proceso se da principalmente para las semillas “nuevas” o introducidas 

recientemente a la comunidad, hasta que encuentre las condiciones de suelo y microclima para 

desarrollar todo su potencial. Si logra pasar la prueba de adaptación  se puede considerar parte de la 

comunidad. 

 

El “acostumbramiento” (adaptación) de las semillas es una practica y a la vez una sabiduría 

campesina vital cuando la comunidad trata de incorporar una semilla nueva a su sistema productivo; 

proceden con mucha paciencia y cuidado mirando que clase de semillas (especie o variedad) es la 

mas adecuada para los diferentes tipos de suelos que hay en su comunidad, tienen en cuenta también 

el lugar de donde pueden conseguirla, porque no toda semilla, ni de cualquier lugar de procedencia 

es la mas adecuada; como que cada lugar tiene también sus lugares, de complementariedad, que en 

este caso no solo es climática, sino de “asemillamiento así la semilla tiene que sintonizarse con el 

tiempo (lluvias, clima), con el terreno ( en que terrenos se adecua mejor), con los animales(en que 

puede servir para los animales)con el hombre o con la familia campesina (estar a tono con los 

requerimientos) (PRATEC, 1992)” 

 

Practicas campesinas para la renovación de la semilla 

 

En las variedades ya adaptadas, también se realiza estas rotaciones en espacio- tiempo, para que la 

semilla se vigorice, se refresque. La amplia experiencia de los comunarios de Chorojo con el cultivo 

de papa, les ha permitido experimentar y comprobar, que el cambio de semilla de una zona a otra 

por ejemplo de las zonas altas a las zonas bajas  y viceversa, hace reaccionar a la semilla, 

obteniéndose mejores resultados en la producción.   

 

Al respecto, Rengifo (1989:13) menciona que “la semilla al igual que el hombre tiene sus momentos de 

vigor y de cansancio y como todo en la vida necesita renovación”. 

 

En este aspecto, la comunidad de Chorojo posee zonas con variadas características, por tanto 

mayores opciones para que las familias puedan experimentar con la rotación de las semillas, la 
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semilla sembrada en un solo lugar se degenera, por eso la semilla cultivada en la zona alta algunos 

años se siembra en las zonas bajas porque esta semilla ya esta acostumbrada al frío, a la sequía y a 

otras condiciones difíciles que se dan en las zonas altas como ser las granizadas y las heladas, 

entonces cuando se lleva esta semilla a la zona baja da buenos resultados porque las condiciones son 

mas favorables, así lo ratifica don S. Mayrana de la comunidad de Chorojo. 

 

“Es necesario hacer cambio de semilla de la loma hacia abajo, y de la siembra de 

año a siembra llojchi, por que la semilla reacciona y produce mejor la papa” 

 

Pero este cambio no se realiza solo considerando el “espacio” sino también el “tiempo”, porque en 

esta larga experiencia algunas familias de Chorojo han descubierto que sembrando semilla de la 

“siembra de año” en “llojchi” da buenos resultados, ya que la semilla procedente de la “siembra de 

año” es obtenido en condiciones de secano y tal vez con algún estrés (semilla fuerte), lo que hace 

que se adapte mejor y aproveche mejor las condiciones favorables cuando es sembrada en “llojchi” 

con riego y mayores cuidados en cuanto a labores culturales. 

 

En este caso lo inverso no funciona debido a que la semilla obtenida en “llojchi” es más delicada y 

acostumbrada a condiciones mas favorables, por lo que no reacciona (no produce bien) en las 

siembras de año que son realizadas en parcelas de condiciones mas desfavorables y a secano. 

 

Al respecto, algunas familias como la de Don Donato Ramos (F-2) dan a conocer los criterios de 

cambios de semilla en espacio – tiempo a través del siguiente testimonio. 

 

“Nosotros sembramos también la semilla de llojchi en llojchi y la de año en la de 

año, pero la semilla de llojchi cuando sembramos en la de año necesita mucha 

humedad  y es muy delicada, por eso yo prefiero sembrar la semilla de la siembra 

de año en llojchi que reacciona bien con riego,” (D. Ramos). 

 

Obviamente estos cambios se realizan con las variedades que se adaptan a varias zonas de 

producción de la comunidad como es el caso de las Imillas y las Qoyllus, lo que no ocurre con 

variedades adaptadas a una sola zona de producción como por ejemplo la Lucky y Torakari, que son 

especificas de las zonas altas y frías; vale reiterar que esto no implica que a nivel de la zona alta, las 

familias no experimenten cultivando su semilla en diferentes tipos de suelos, en suelos secos, 

húmedos, en parcelas con mucha pendiente(laderas), con poca pendiente (pampas), de acuerdo al 

año que se espera sea lluvioso o seco. 

 

Otra práctica local para la renovación de las semillas en la comunidad de Chorojo, pero tal vez 

menos difundida es la  siembra de las “papa unanchas” (6) que consiste en la siembra de los nódulos 

de papa, que algunos años se desarrolla en forma abundante en los lugares de almacenamiento; estos 

nódulos se siembran exclusivamente para regenerar la semilla y se realiza generalmente con la va-

riedades nativas cuya semilla es difícil de ser renovada en los flujos locales. 

                                                 
6)  Las papa uñanchitas (crías de papa), se denomina a los tuberculillos (semejantes a verruguitas azules) que salen de los tubérculos de papa 

en los lugares de almacenamiento llamados localmente Kairu, Esto es recolectado en el momento que se abre el Kairu para  sacar la semilla 
almacenada. 
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Los criterios de las familias como la de Francisca Romero respecto a esta práctica son los siguientes: 

 

“En papa Qoyllu cada año realizamos esta practica, en Waycha o Imilla casi no 

sale estas papa unanchas, hace unos cinco años empezamos, intentábamos ver si  

emergía y así fue, luego empezó a producir papas  apenas del tamaño de una 

arveja” (Francisca Romero). 

 

Es una práctica propia de las familias que requiere mucho cuidado y paciencia.  Don Cirilo Mayrana 

indica al respecto que: 

 

“El primer año produce casi del tamaño del huevo de los pájaros, al otro año ya 

casi como para semilla,  al tercer año ya produce normal. El primer año se guarda 

como semilla por que es bien picante y guardamos separadito en K’airu, el 

segundo año también va solo para la semilla, recién el tercer año se pueden 

consumir estas papas”. 

 

La aparición de estas papas unanchas en los lugares de almacenamiento, es al mismo tiempo observada 

para predecir las condiciones favorables o desfavorables de tiempo para la productividad, así lo expresa 

Doña Ines Mejía: 

 

“Un año para que no produzca papa se había puesto muchas crías la semilla de 

papa en los K’airus, las crías (papa uñanchas) eran grandes y nosotros pensando 

que servían hemos puesto papa huaycu (cocinado con cáscara) y casi hemos 

muerto, había sido bien picante. Por eso dicen que para que no produzca papa, las 

papas se uñanchan grave y grandes en el K’airu”. 

 

Las familias que realizan esta práctica han comprobado su eficiencia, sin embargo la mayor dificultad 

para que muchas familias realicen está práctica, sigue siendo el hecho de que no en todos los Kairus, ni 

en todas las variedades se desarrollan estos nódulos. Don Casiano Romero cuenta el siguiente testimonio: 

 

“Este año también hemos puesto en qoyllu las nuevas papa unanchas, en qoyllu la 

semilla que manejamos es de muchos años ya con esta forma de obtener semilla, 

hemos visto que con esta experiencia la semilla obtenida es mas sana, aguanta mas 

y va mas al grano (Tubérculos)”. 

 

La selección negativa durante las cosechas es otra práctica común en la comunidad de Chorojo para la 

regeneración y conservación de la semilla y  en consecuencia la diversidad cultivada. Consiste 

básicamente en seleccionar en el momento de la cosecha aquellas plantas que han producido o muy poco, 

muy menudo, con rasgos de enfermedad o “sak’os” (degeneración genética) para que sean desechadas 

y no sean tomadas en cuenta al momento de la selección de semilla. 

 

En el momento de la cosecha también muchas familias realizan la selección positiva, que consiste en 

seleccionar las plantas que han registrado mayor producción en cantidad y calidad, para destinarlos 
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exclusivamente para semilla del próximo período agrícola. 

 

Actualmente en Chorojo muy pocas familias tienen una motivación grande para cultivar mayor 

diversidad de papas.  Argumentan que no se puede conseguir semilla de las variedades nativas en los 

mercados locales, a pesar de que en la comunidad están vigentes conocimientos y prácticas como las que 

hemos mencionado, más otras que institucionalmente se ha impulsado y están siendo adecuadas por las 

familias de Chorojo, que igualmente permiten regenerar estas semillas como la siembra de semilla 

botánica y la siembra de brotes. Al parecer la oferta de semillas híbridas en los mercados influye en este 

aspecto, siendo necesaria otra investigación que profundice al respecto. 

 

 

 

El desplazamiento de las variedades nativas 

 

El desplazamiento de las variedades nativas se da por diferentes motivos socioeconómicos y biofísicos 

que presentamos a continuación: 

 

Se ha desplazado las variedades nativas porque la semilla esta “cansada” (degenerada), han sido 

cultivadas por muchos años y los rendimientos en calidad y cantidad son muy bajos y el clima, ya no 

acompaña a estos cultivos como antes” 

 

No se puede refrescar las semillas porque se ha perdido la costumbre de ir a cambiar (trocar), estas 

semillas en otras comunidades como lo hacían los abuelos (estas semillas ya no se encuentran en las 

ferias locales); los abuelos  “cambiaban” estas semillas  con sus parientes y amigos en los centros de 

diversidad que actualmente está invadida de variedades comerciales. Hoy en día aunque quisieran 

retomar estos circuitos, para muchos es difícil porque ya no conocen los lugares donde se cultiva estas 

variedades y no han cultivado la relación con los parientes, amigos, compadres de sus padres y abuelos, 

relaciones sociales fundamentales para el abastecimiento de semillas. 

 

Si bien algunas familias todavía conservan estas semillas nativas, las familias jóvenes  no tienen mucho 

interés de reincorporarlas a sus sistemas de producción por dos razones: los bajos rendimientos y 

segundo porque no existe demanda en el mercado. 

 

El desplazamiento de las variedades nativas responde a un fenómeno global que se ha suscitado en toda 

la zona andina de Bolivia y posiblemente en todo el territorio Andino donde las familias cultivan papa. 

 

La alta diversidad de papa manejada en la comunidad de Chorojo está sustentada en las relaciones 

sociales de reciprocidad y redistribución que las familias han “cultivado” a través de los años con 

familias de otros contextos identificados y reconocidos como centros de diversidad para esta 

comunidad, la ruptura de las relaciones sociales de algunas familias con varios de estos centros de 

diversidad, ha afectado en la conservación y regeneración de semillas principalmente nativas, en los 

últimos años se registra un desplazamiento de las semillas locales y con ellas  las prácticas y 

conocimientos relacionadas a su gestión y manejo. 
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Introducción y adaptación de variedades 

  

En los últimos años la introducción de variedades “limpiadas” como la Waycha (en el caso de Bolivia), 

ha logrado desplazar a las variedades locales (7) en varias regiones del país, Varios son los factores que 

han permitido que esta variedad introducida sea adoptada por las familias campesinas entre ellas: 

 

 Algunas variedades como la Waycha se han adaptado muy bien a las condiciones diversas 

de los ecosistemas andinos y se puede cultivar en rangos amplios de altitud (2700 a los 4000 

msnm.), por lo que las familias fácilmente acomodan el cultivo de esta variedad a las estra-

tegias locales de manejo de espacio – tiempo para distribuir los riesgos climáticos. 

 Cuenta con buena demanda en el mercado y al mismo tiempo se acomoda muy bien a las 

formas de uso y consumo de las familias campesinas (buena textura, buen sabor, se puede 

elaborar chuño) 

 Además las comunidades campesinas productoras de papa se benefician continuamente con 

buena calidad de semilla Waycha, porque esta variedad cuenta con el trabajo de limpieza y 

reproducción que es realizada por la empresa de Semilla de Papa SEPA, Decimos que se 

benefician porque no tienen que acudir necesariamente al mercado formal de semilla de 

papa donde SEPA ofrece semilla básica, certificada u otra categoría a un costo que las fami-

lias de Chorojo no podrían pagar, porque a través del nexo directo con los campesinos que 

son multiplicadores de semilla Waycha para SEPA  parte de esta semilla se inserta fácilmente 

en los circuitos tradicionales de flujo de semillas, llegando a través de las relaciones de pa-

rentesco y reciprocidad a través del intercambio de semillas, por lo que el acceso no es limi-

tado por la capacidad de gasto de las familias campesinas, para el disgusto de las empresas 

de semilla de papa. 

 Por otro lado muchas ONGs e Instituciones de Desarrollo como ASAR que fomentan la 

producción comercial de papa, eligen esta semilla por las características anteriormente men-

cionadas e introducen esta variedad a las comunidades campesinas, con algunas “facilida-

des” para los productores: créditos,  Fondos de Semilla, o como motivación para otras prac-

ticas.    

 

Estos y otros factores han incidido para que esta variedad introducida desplace a las variedades nativas 

en las zonas donde este tubérculo se destina a la comercialización, como es el caso de Chorojo. 

 

Este panorama se torna menos desalentador cuando el trabajo analiza factores mas intrínsecos 

relacionados a la conservación de la biodiversidad, que tiene que ver con todo un conocimiento y saber 

local íntimamente ligado al manejo y conservación de la diversidad, la concepción misma que se tiene 

de la semilla, de la biodiversidad y de la vida, que corresponden posiblemente a un ámbito mas simbólico 

pero que en ultima instancia determinará  la conservación y regeneración o la perdida definitiva de la 

                                                 
7
)  Son especies o variedades de cultivos nativos e introducidos, que se han desarrollado a través de largos periodos de tiempo en una 

determinada zona, estas variedades locales se adaptaron a las influencias humanas  y  ambientales particulares que tuvieron que enfrentar. 
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diversidad cultivada y de la biodiversidad en si (entendida en todas sus formas). 

 

Por eso es fundamental enfocar el tema de la conservación de la diversidad cultivada (y de la 

biodiversidad en general), más allá de la conservación de los recursos genéticos como tal, porque se 

analiza el tema dentro una comunidad campesina, con su propia manera de percibir la vida y valorar 

la biodiversidad. En el caso de Cerrojo las acciones de las familias están guiadas por una concepción 

más profunda de la vida, donde los elementos simbólicos matizan y recrean una forma diferente de 

pensar y de ver el mundo, donde la conservación de diversidad cultivada no solo cumple una función 

económica y social, sino también espiritual, es en esta medida que se valora a la diversidad cultivada. 

 

 

Tecnologías campesinas para el almacenamiento de  la papa 

 

La papa es el producto principal de la dieta alimentaría de las familias de comunidad de Chorojo, su 

principal destino es el autoconsumo, por lo que la seguridad alimentaría depende también del buen 

almacenamiento de este producto ya sea como producto fresco o transformado en chuño. La necesidad 

de conservar este producto en el mejor estado posible por largos periodos de tiempo (hasta 8 meses) ha 

motivado a las familias de Chorojo a desarrollar tecnologías de almacenamiento adecuados a las 

características propias de su contexto. 

 

Existen en Chorojo diversas tecnologías para el almacenamiento de los productos agrícolas. Para el caso 

de la papa se tiene los siguientes: 

 

 Phina: 

 

Son especie de bateones circulares de aproximadamente 10 cm. de profundidad construidas en la misma 

parcela, para almacenar temporalmente la cosecha de papa (1 a 4 semanas); la phina se cubre con paja o 

ichu para proteger la cosecha de papa de los factores medioambientales y de los animales, mientras la 

familia pueda trasladar el producto a su vivienda para otorgarle el destino respectivo. También se 

incorpora algunas plantas repelentes de insectos, como la muña (Satureja sp) y el eucalipto (Eucaliptus 

globulus). 

 

 K’airu: 

 

Se denomina así a pequeños pozos de forma circular abiertos en el suelo, cuyo tamaño y profundidad 

varia en función de la cantidad de producto que se quiere almacenar; constituyen depósitos a largo plazo 

(generalmente de 6 a 8 meses) para los tubérculos de papa, principalmente las destinadas para semilla y, 

autoconsumo por lo que es recubierto con paja y ramas de algunas plantas como el eucalipto y la muña 

a manera de repelentes naturales para insectos que pueden dañar la papa almacenada.  Una vez que la 

cosecha seleccionada es depositada dentro del k’airu, es cubierta con una capa de tierra por encima. 

 

En general la disposición de los diferentes grupos de tubérculos dentro el k’airu obedece a las 

necesidades de cada familia, ocupando los tubérculos semilla el límite más bajo del k’airu, o en su caso 
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la semilla tendrá un k’airu respectivo hasta el inicio de las siembra. 

 

(vii) Conocimientos agroecológicos para la previsión del clima: 

 

Es evidente que actualmente las familias campesinas de los Andes al  no encontrar en la “ciencia” 

moderna otro método que les permita prever el clima, continúan guiándose  por las señales de un 

conjunto de indicadores propios de su contexto que le otorgan las pautas necesarias para regular y 

controlar el calendario agrícola y todas las actividades relacionadas a sus sistemas tradicionales de 

producción, porque para ellos la vida continua y no se puede dejar de vivir y de producir en espera 

de soluciones tecnológicas para sus dificultades. 

En esencia, la Previsión del clima como parte del sistema de conocimientos de las familias de 

Chorojo, no tiene el objetivo de cuantificar los valores  de los parámetros climáticos como tal, sino 

otorgar la pautas suficientes a las familias campesinas sobre las características climáticas que 

podrían presentarse en un determinado período agrícola, para que pueda realizar una planificación 

más acertada de todas sus actividades cotidianas, principalmente las productivas  y adecuarse en el 

proceso a lo que viene. 

   

Al campesino no le interesa “cuanto” va ha llover en un año (mm/año dato que nosotros requerimos 

para calificar un determinado año como lluvioso o seco), sino que le interesa cuando va ha llover 

(inicio) y hasta cuando (final), como será la distribución de las precipitaciones durante la época y 

como se desarrollaran las lluvias, si serán lluvias tranquilas, lluvias torrenciales, para que el prevea 

donde, cuando y como va ha sembrar sus cultivos, con que especies y variedades. 

 

Por tanto la previsión del clima no acaba en una opinión concertada de la familia o de la comunidad  

respecto a las características del clima venidero, sino que se materializa a través de la toma de 

decisiones de la familia en la organización de las actividades productivas y cotidianas (en espacio – 

tiempo), en base a un proceso histórico en el que se ha recreado el conocimiento a nivel familiar y 

comunal. 

  

Este saber está vigente porque todavía es la base fundamental para la planificación y organización de las 

actividades productivas y rituales imprescindibles para la conservación y regeneración de la 

biodiversidad que tiene el objetivo de garantizar la seguridad de vida de las familias campesinas, aspectos 

que quieren mostrarse en esta investigación. 

 

La previsión del clima en la comunidad de Chorojo 

 

La previsión del clima en la comunidad de Chorojo se recrea a partir de las prácticas cotidianas de 

observación de los diversos indicadores de su contexto, en este sentido no se puede hablar de 

predecir el clima a nivel regional, sino más se habla de una predicción de clima a nivel local. 

Diversos estudios muestran que muchos de los indicadores son los mismos para diferentes zonas, 

regiones y hasta países, sin embargo el comportamiento de estos indicadores es particular en cada 

contexto por ejemplo: 



 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  49 

 

La floración de la muña es observada en varias comunidades de diferentes microregiones como Japo 

(Provincia Tapacarí Cbba.), Chango(Prov. Arque Cbba.), Chorojo (Prov. Quillacollo Cbba.), pero el 

momento y la forma como esta planta florece esta determinada por las condiciones edafoclimáticas 

de cada uno de estos contextos, por tanto esta planta se desarrolla de diferente manera en cada uno 

de estas comunidades; su interpretación corresponde a la gente del lugar que año tras año observa 

esta planta y sabe si su floración se ha adelantado, se ha retrasado, si es mas abundante o mas escasa  

en relación a un parámetro denominado “normal”, determinado por cada comunidad en base a 

condiciones propias de clima, suelos, etc. 

 

Por tanto la previsión del clima es un conocimiento colectivo pero al mismo tiempo la práctica de la 

observación, y las relaciones de interpretación entre ellos (pronósticos) son muy relativos al medio 

natural.  Es un caso ejemplar del “arte de la localidad”, no es una receta aplicable a cualquier 

contexto, ni puede ser realizada por cualquier persona, sino que necesita una relación permanente 

con el entorno, en otras palabras las familias campesinas para ejercitar este saber y ser poseedoras 

de esta experiencia deben conocer y convivir con su entorno y tener la sensibilidad de percibir los 

cambios que se generan en ella año tras año. 

 

La práctica de la observación de los Indicadores de Clima en la Comunidad de Chorojo. 

 

Lo que en medios académicos se conoce con el nombre de Indicadores de clima, en las comunidades 

campesinas y específicamente en la comunidad de Chorojo se conoce con el nombre de  “senas del 

tiempo” o “senas para el tiempo”, que en adelante se denominara a estas senas como indicadores. 

 

 En la comunidad de Chorojo, la tradición oral ha permitido la conservación y difusión, de un amplio 

saber respecto a la observación de un gran número de indicadores de clima, que permiten el 

establecimiento de ciertas “reglas” climáticas, que ayudan a organizar sus actividades productivas. 

Al respecto don Severino Romero de Chorojo presenta el siguiente testimonio: 

 

“Los que viven así en contacto permanente y diario con la naturaleza, con los 

cultivos, con los animales, con las estrellas, con el aire, con la lluvia, llegan a 

conocer y comprender estrechamente el comportamiento de las plantas, de los 

animales, del aire, a veces se llega a conversar, muchos de los abuelos saben 

conversar con la naturaleza ¿que quiere decir saber conversar con la 

naturaleza?, saber entender el aullido del zorro, saber mirar las estrellas, que 

anuncian si va a ser un año bueno o un año escaso, saber mirar la floración de 

la muña que le indica a uno si va a ser un año bueno o escaso para la papa, si 

ya es hora de  sembrar”. 

 

Existe una reserva respecto a la difusión de este conocimiento, principalmente en la relación con 

personas ajenas a su cultura, debido a que las personas externas pocas veces se interesan ya sea 

porque desconocen, o si conocen porque para ellos no reviste mayor importancia. Se ha constatado 

que con un poco de confianza y algún conocimiento sobre el tema, se puede conversar con los 
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ancianos y no solo conversar sino también realizar una observación conjunta. 

 

Por ejemplo, durante la permanencia en la comunidad se ha acompañado a las familias el primer día 

de agosto a primera hora (antes que salga el sol) hacia las lomas o sectores mas secos y pedregosos 

lugares donde acuden con sus herramientas para desenterrar piedras y observar si en la sección 

correspondiente al suelo existe acumulación de humedad “rumi jumph´i” (transpiración de la piedra), 

observación que luego es interpretada y comentada con la familia y los amigos  ya como parte de 

pronósticos futuros como:  “ el año será lluvioso...”  en algunos casos, o   “el año será de pocas lluvias, 

seco...” y muchas veces en forma mas específica “habrá lluvias torrenciales”  “las lluvias serán 

continuas”  “habrá periodos de sequía” etc. esto de acuerdo a la experiencia que tenga cada observador 

de este fenómeno. 

 

Solo después de haber observado durante varios años, estos cambios en los diferentes indicadores y 

haber constatado que realmente se relaciona a las condiciones de clima predecidas,  cada persona se 

sentirá en la capacidad de expresar un pronosticó, aunque este sea tan sencillo como el de predecir si una 

nube viene con lluvia  o solo con amenaza de lluvia, para luego comentar con su familia y amigos de la 

forma mas espontánea “... hoy no lloverá”  o “...mañana tendremos mucho frío”. 

 

Sin duda, estos pronósticos que parecen tan simples y casuales permiten a la familia tomar decisiones 

respecto a la realización de las actividades cotidianas y especificas. Un ejemplo muy claro de esta 

afirmación es la referida por Don Donato Ramos en la elaboración del chuño: 

 

“el cielo esta despejado, las estrellas muy brillosas, todo esta muy calma, mañana 

hará buen frío esta noche debemos sacar la papita para el chuño.” 

 

Este es u ejemplo concreto de cómo un pronóstico se materializa en la realización de una actividad 

específica. Este proceso de aplicación de los pronósticos del clima a las actividades cotidianas no se 

consolidara mientras los años de experiencia no le otorguen a la persona la seguridad necesaria para 

expresar sus pronósticos, mientras tanto se limitara a comentar “parece que  va .a.......” o simplemente 

hablar en nombre de terceros  “..mi padre decía que si las nubes vienen de .....es para que llueva”. 

  

En los siguientes subtítulos presentamos parte de la amplia experiencia que tienen las familias 

campesinas de la comunidad de Chorojo en la observación de los indicadores de clima; para fines 

didácticos se muestran cuadros resúmenes de las características observadas en cada indicador, sin 

embargo es pertinente respetar y mostrar los testimonios de las familias de Chorojo por su enorme 

riqueza respecto a como se refieren las familias a los indicadores desde su propia percepción. 

 

Valladolid (1990) clasifica a la diversidad de indicadores observados en los Andes en tres grupos: 

Indicadores biológicos, indicadores atmosféricos e indicadores astronómicos.  En este trabajo para un 

mejor ordenamiento de las ideas se asume esta clasificación: 
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Indicadores biológicos: La flora y la fauna indicadoras del tiempo en la Comunidad de 

Chorojo. 

 

Según Antunez de Mayolo (1983).  La fauna y la Flora poseen evidentes percepciones del acaecer 

en su habitad y presienten los cambios que en el se producirán, a las que reaccionan modificando su 

actividad de acuerdo a su ritmo vital, resultante del grado de concentración de humedad atmosférica, 

oscilación de la diferencia en el potencial térmico diurno / nocturno, así como la nubosidad, lo que 

determina diferentes tasas de velocidad de emergencia, grosor de los péndulos florales, numero de 

estos. 

 

Las grandes ordenes de plantas y animales en la naturaleza solamente subsisten por muchos milenios 

gracias a su capacidad de “previsión”del clima y/o por la adecuación de su comportamiento 

biológico a los cambios climáticos presentidos” (Antunez de Mayolo, 19883:13). Aspecto que 

resalta en la fauna y flora silvestre, porque al parecer la domesticación de algunas especies en estos 

grandes ordenes de vida por parte del hombre, ha provocado que las plantas cultivadas y animales 

domesticados pierdan esta capacidad de resistencia y adaptación a los cambios climáticos. 

 

Pero en definitiva como indica Antunez de Mayolo (1982)  “De no existir una capacidad que permita 

a plantas y animales prever el clima, hace millones de años que hubiera desaparecido la vida de estos 

grandes ordenes de la naturaleza, pues los que subsisten, son solo aquello que adecuaron su 

comportamiento biológico ante las condiciones ambientales cambiantes en el orbe”. 

 

Aplicación de Fitoindicadores 

 

La experiencia de los comunarios de Chorojo en cuanto a la observación de plantas indicadoras nos 

permite constatar que en la mayoría de los casos la observación esta referida especialmente a plantas 

no cultivadas (Flora) propias de cada zona. 

 

La observación va dirigida principalmente  al momento y la forma como brotan, crecen y florean 

estas plantas; al respecto varios estudios afirman que las plantas en la etapa fenológica de floración 

son mas sensibles, constituyendo una de las mejores etapas de observación sin ser la única, ya que 

para la previsión del clima muchas veces se observa cuando y donde aparecen estas plantas, cuando 

dan frutos, el rebrote de su follaje. 

 

Los biólogos indican que las plantas silvestres poseen sistemas pigmentarios y enzimáticos mucho 

más sensibles a las variaciones de clima a diferencia de las plantas cultivadas; que posiblemente han 

perdido esta facultad en el proceso de su domesticación, la misma teoría se aplica para el caso de la 

Fauna silvestre. 

 

Las plantas silvestres que se desarrollan en cada nicho ecológico de la comunidad de Chorojo, solo están 

expresando las condiciones ecológicas de ese espacio, su observación si se lo realiza de manera 

permanente y detallada, permitirá tener pautas no solo de las condiciones de textura y composición del 

suelo, sino también del microclima, de esta manera no es raro que a través de años y años de observación 
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las familias hayan relacionado el “comportamiento” de ciertas plantas silvestres con el comportamiento 

de ciertas especies cultivadas y el comportamiento del tiempo que se presenta en el cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Fitoindicadores observados en la comunidad de Chorojo. 

Indicador Descripción 
Características 

Observadas 
Indicadores aplicados 

Fecha de 

Observación 

Muña (Satureja 

boliviana) 

Arbusto de hojas 

pequeñas, densas y 

obscuras, flores 

blancas diminutas 

desprende un aroma a 

menta al estrujar sus 

hojas, de múltiples 

usos medicinales, es 

muy apreciada por 

los campesinos aún 

para sanidad vegetal, 

se desarrolla hasta los 

3900 m.s.n.m. 

presenta dos 

floraciones, las 

primeras se observa 

para la siembra 

llojchi y la segunda 

para siembra de año 

Si comienza a florecer en 

muy buena cantidad. 
Es momento de iniciar las 

siembras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Junio-Julio para 

siembra llojchi 

 

Agosto-Septiembre 

para siembra de 

Año 

Si florece antes del 

período normal de 

floración 

Siembras adelantadas son 

las convenientes 

Si florece dentro el 

período normal de 

floración (junio-lojchi y 

Agosto-siembra de año) 

Siembras normales 

(chaupis) son las 

convenientes 

Si florece después del 

período normal de 

floración 

Siembras tardías son las 

convenientes 

Si florece abundante y las 

flores se mantienen en la 

planta por buen tiempo y 

de color blanco parecido al 

algodón 

Buen año, auque no de 

buena producción de 

papa 

Si florece abundante pero 

se vuelve amarillo o seca 

rápidamente 

Año con problemas de 

plagas o sequías para la 

producción 

Si florece bien pero se 

derraman las flores 

(abortes florales) 

Año con dificultades para 

la producción 

Cuando comienza a 

florecer del ápice hacia la 

base 

Año seco 

Cuando florece solo en el 

ápice solo en las puntas 
Siembras adelantadas son 

las convenientes 

Cuando la floración es 

mayormente en la base de 

la planta 

Siembras atrasadas son 

las más convenientes 

Durazno 

(Prunus pérsica) 
Arbol frutal adaptado 

a los valles y 

cabeceras de valle 

Si presenta buena 

fructificación 
Se espera bajo 

rendimientos en la 

producción de papa, 

(tamaño menudo) 

Diciembre - Marzo 

Brotes de papa 

(Solanum sp) 

Se observa los brotes 

que se desarrollan en 

las yemas laterales y 

apicales de los 

tubérculos de papa en 

los lugares 

tradicionales de 

almacenamiento 

Cuando la punta de los 

brotes aparecen quemados 
Indican que habrá heladas 

durante el período 

agrícola 

Cuando se abre los 

K’airus (lugares de 

almacenamiento 

tradicional) para 

sacar la semilla 
Si los brotes aparecen 

dañados al centro 
Indican que habrá ataque 

de enfermedades y plagas 

durante el ciclo del 

cultivo de la papa 

Si los brotes aparecen 

dañados en varios 

sectores, entrecortados 

Indican que se 

presentaran granizos 

durante el ciclo del 

cultivo de la papa, 



 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  53 

Si los brotes son vigorosos 

y sanos 
Indican que será un buen 

año para la producción de 

papa 

Vallera 
(Gynoxis sp) 

Planta arbustiva que 

florece en invierno, 

flores de color 

amarillo 

Si florece anticipado a la 

época normal de floración 
Siembras adelantadas son 

las más convenientes 
Junio - Julio 

Si florece retrasado a la 

época normal de floración 
Siembras retrasadas son 

las más adecuadas 

Si la floración es 

abundante y homogénea 
Indicio para un año 

favorable para la 

producción agrícola 

Si la floración es escasa y 

desigual (abortos florales) 
Problemas de plagas o 

clima afectará la 

producción agrícola 

Thaqo 

Algarrobo 

(Prosopis alba 

Griseb) 

Árbol mediano con 

espinas estipuladas 

fuertes flores 

dispuestas en 

racimos, fruto vaina, 

semilla comestible 

Si presenta abundante 

fructificación 
La papa presenta escasa 

producción, bajos 

rendimientos 

 

Abril –mayo 

Churusiki 
(Berberis sp.) 

Planta arbustiva de 

floración invernal, 

flores compuestas de 

color amarillo, fruto 

comestible 

Si florece abundante y 

fructifica también 

abundante 

Se espera buena 

producción de papa 

(buenos rendimientos 

Junio – Noviembre 

Si florece abundante y 

fructifica también 

abundante 

Se espera buena 

producción de papa 

(buenos rendimientos) 

Si florece abundante y 

fructifica poco (abortes 

florales) 

Se tendrá buen desarrollo 

del cultivo pero los 

rendimientos serán muy 

bajos 

Si se desarrolla, florece y 

fructifica muy bien 
Buena señal para la 

producción de granos 

(cebada, trigo) 

Laq’o 
(Baccharis 

pentlandy) 

Planta acuática que 

se desarrolla en los 

ríos y estanques 

durante la época seca 

(invierno) 

Si se desarrolla 

escasamente o casi no 

existe 

Indicio de pocas lluvias 

Junio – Agosto 

Si se desarrolla abundante Indica que las lluvias 

serán abundantes, año 

lluvioso 

Si es abundante y de color 

verde intenso (tendiente al 

negro) 

Es señal para año 

lluvioso 

Si es escaso o abundante 

pero de color verde 

amarillo y opaco 

Es señal para año seco 

Ulala 
(Erioceraus 

Tepllhracantus) 

Cactácea que se 

desarrolla en áreas 

rocosas y protegidas 

de floración blanca 

presenta dos 

floraciones la 1era. 

En Agosto, y la otra 

floración en 

noviembre 

Si florece adelantado a la 

época normal de floración 
Año adelantado, siembras 

adelantadas, las mas 

convenientes 
 

 

 

Agosto – 

septiembre 

Si florece retrasado a la 

época normal de floración 
Año retrasado, habrá que 

sembrar retrasado 

Si florece en la época 

normal 
Año normal, sembrar en 

la época normal resultará 

Si florece abundante y 

fructifica abundante 
Señal para un año escaso 

para la producción de 

papa 
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Si florece poco, o 

abundante pero se 

derraman las flores y 

fructifica poco (abortos 

florales) 

Señal para un año escaso 

para la producción de 

papa (mich’a wata) 

Nabo 
 

Planta silvestre de 

floración amarilla, se 

desarrolla dentro los 

cultivos en suelos 

con bastante 

contenido de 

nitrógeno 

Cuando ésta planta 

empieza a desarrollarse en 

los bofedales 

Indicio de un año 

lluvioso 
 

Época lluviosa 

Huraqo 
(Echinopsis 

maximiliana 

Heyder) 

Cactácea que se 

desarrolla en las 

zonas altas (> a 3900 

m.s.n.m.) fruto 

comestible 

Si florece anticipado a la 

época normal de floración 
Año adelantado, siembras 

tempranas serán 

favorables 

Todos Santos 1º 

noviembre época 

normal 

Si florece retrasado a la 

época normal de floración 
Año retrasado, siembras 

retrasadas serán las 

convenientes 

Si las flores se dañan se 

pudren o se secan y no 

llega a frutificar 

Un año con dificultades 

para la producción 

agrícola 

Loq’osti tumbo 

silvestre 
(Salpichroa 

glandulosa) 

Planta trepadora de la 

familia de las 

umbelíferas, fruto 

comestible 

Si el loq’osti produce muy 

bien 
La papa produce muy 

bien ambos se 

acompañan Todo el año 
Si el loq’osti registra poca 

producción 
La papa también registra 

bajos rendimientos 

Fuente:  Elaboración propia en base a entrevistas y talleres comunales 

 

El cuadro 14  muestra claramente que en la Comunidad de Chorojo, las plantas indicadoras de clima 

son en su mayoría plantas silvestres, las mismas que crecen, florean y fructifican en la época seca y 

el invierno (junio-Octubre) que antecede a la época de cultivos, lo que permite un seguimiento a su 

comportamiento como un antecedente de lo que pasará con los cultivos en la época lluviosa.    

 

Otro aspecto que resalta en la información presentada en el cuadro anterior es que las plantas 

permiten pronósticos con mayor anticipación que los otros grupos de indicadores, al parecer 

justamente porque se observa en la época previa a la de los cultivos, lo que permite aplicar estos 

pronósticos para definir actividades como el preparado de las parcelas para su cultivo, las siembras, 

o en su caso tener pautas de cómo serán las características productivas de un determinado año y 

tomar las previsiones necesarias como la planificación de viajes a otras zonas de trabajo.   

 

“Habitualmente las plantas integran el tiempo que a su vez se traduce en determinado  

comportamiento que refleja el clima, también son muy sensibles la  desviaciones de los factores 

climáticos con respecto a sus valores medios y tienen reacciones específicas ante los valores 

extremos de los parámetros climáticos” (Frere, Rijks, Rea, 1975:21). 

 

Las plantas indicadoras se desarrollan en todo el territorio de la comunidad de Chorojo, por tanto 

muchas veces dentro la misma especie muestran una floración o fructificación  diferenciada, es por 

ello que las familias observan algunos indicadores de manera específica en cada zona y sector siendo 

su aplicación también zonificada. 
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Por ejemplo, la muna (Satureja boliviana) es una planta con un rango amplio de adaptación;  se 

puede encontrar en la comunidad de Chorojo a los 3200 msnm. como a los 3900 msnm. en los 

montes.  Entonces una familia que vive en la zona baja o está cultivando sus parcelas allí no se 

guiara en la floración de las munas del monte, porque estos arbustos expresan las características 

edafoclimáticas del monte que son muy diferentes a las características edafoclimáticas de la zona 

baja. 

 

Si la muna esta floreciendo muy bien en el monte y también en la zona baja, posiblemente ese sea 

un buen año para la producción agrícola en toda la comunidad. Pero se dan años en que la muna no 

florece en ciertas zonas, pues eso indica que en esas zonas las condiciones no son las mas favorables 

para la producción agrícola, porque el desarrollo y la floración de las plantas en general y las plantas 

silvestres en particular, solo son el reflejo de las características físicas, bioquímicas y 

microclimáticas  del suelo y del aire. 

 

Aplicación de Zooindicadores 

 

Es importante recordar que los calendarios agrícolas, representados en los milenarios legados 

culturales, ya sea con lagartijas, sapos, peces, pueden revelar que los habitantes prehispanicos 

utilizaron el comportamiento de los animales como indicadores del clima futuro. 

 

Se dice que si la fauna no tuviera una capacidad que les permita prever el clima, hace miles de años 

habría desaparecido de la naturaleza, pues los que subsisten son solo aquellos que adecuaron su 

comportamiento biológico a las condiciones ambientales cambiantes. La fauna tiene la facultad de 

percepción de los cambios climáticos que ocurren en su hábitat y los presienten y reaccionan 

adecuadamente a este presentimiento (Mayolo, 1982:86).  Esto es observado a su vez por las familias 

campesinas para la previsión del clima. 

 

Experimentos realizados en animales por Collin, et al, (1989) citados por Ponce (1997) demuestran 

que la glándula pineal del cerebro es sensible a la intensidad, composición espectral y a la duración 

de la luz, de tal manera que estos animales deben poseer glándulas pineales mas sensibles que los 

animales domésticos”. 

 

Cuando los comunarios de la Comunidad de Chorojo hacen referencia a la fauna como indicadores 

de los cambios climáticos futuros, observan principalmente ciertas conductas y cambios de 

coloración de piel que presentan algunos batracios, reptiles y aves. 

 

Estos y muchos mas criterios comparten los compañeros del Jatun Mayu respecto a la observación 

de la fauna para la previsión del clima, corresponden a ellos analizar el tema con mayor amplitud, y 

profundidad. 
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Cuadro 15, Zooindicadores observados en la comunidad de Chorojo. 

Indicador Descripción Características 

Observadas 
Indicadores aplicados Fecha de 

Observación 
Riti Plisqo 
Pájaro de la 

nevada 

Pájaro pequeño de 

color amarillo que 

habita en las zonas 

altas 

Su presencia en la comuni-

dad 

Anuncia nevadas a corto o 

mediano plazo 
Pascua abril 

Chiwancu 
(Tordus 

chiquanco) 

Pájaro de color 

negro y pico 

amarillo, ronda las 

viviendas 

campesinas los 

corrales 

Si llora mucho, más de lo 

que comúnmente llora 
Para que se presenten lluvias 

(pide lluvia) 
 

Si su cabeza o espalda 

aparece blanqueada (de 

color blanco como 

empolvado) 

Presagio de próximas 

granizadas 
Época lluviosa 

Noviembre – 

Marzo 

Si lo que aparece 

blanqueado son las alas o el 

cuello 

Indica que va ha presentarse 

una helada o mucho frío y 

afectará a los cultivos de 

papa 

 

Pichitanka 

pichi’chiwito 
 

Pájaro de plumaje 

rojo, amarillo y 

negro que se 

moviliza mediante 

saltos 

Si llora mucho, pide lluvia Indicio de lluvias a corto 

plazo 
Época lluviosa 

Noviembre – 

Marzo 

Hormigas 
 

Insecto himenóptero 

que habita en el 

suelo 

Si presentan alas entre 

Todos Santos y Navidad. 
Es para que las lluvias cesen 

(escampe) 
1 noviembre al 

25 de diciembre 
 

Si cuando está lloviendo las 

hormigas saca alas 
Deja de llover una semana o 

por lo menos unos tres días. 
 

Época Lluviosa 

Noviembre-

Marzo 
Si cuando esta escampado 

sacan alas 
Es para lluvias florenciales 

tormentosas o granizadas 
Ch’aka 
 

Hormigas de mayor 

tamaño y de color 

negro 

Cuando amontonan tierra 

alrededor de sus 

hormigueros, (casas) 

Anuncia lluvias a corto plazo Época lluviosa 

Si presenta alas Para que se presente 

granizadas 
Qoñi Ph’isqo 

pájaro de 

lugares 

cálidos 
 

Pájaro pequeño de 

cabeza manchada y 

pies rojos habita en 

zonas más bajas 

Llora mucho y se aparece 

frecuentemente en la 

comunidad, junto a 

corrientes de aire caliente 

Para lluvias torrenciales y 

continuas (inundaciones) 
Época lluviosa 

Huayllata 

(Choephaga 

nelañoptera) 
 

Pájaro de color 

blanco que habita en 

los árboles de 

polilepis sp 

Su presencia en la 

comunidad 
Anuncia lluvias frías a corto 

plazo, vientos fríos con 

llovizna 

Época lluviosa 

Cuando se acerca a las 

viviendas 
Anuncia mal tiempo 

Waychu 
 

Pájaro de color 

plomo con cola 

blanca vive en los 

cañadones 

Su presencia en las parcelas 

durante las siembras 
Indica un año favorable para 

la producción de papa 
Época de 

siembras 
Si llora completo Waychu 

Waychu 
Para anunciar lluvias 

Si llora entre cortado Para que escampe 
Ratones 
 

Roedores que se 

alimentan de los 

productos agrícolas 

Si durante las siembras 

aparecen sus nidos con Nº 

de crías impar: 3,5,7 

Señal para mal año Época de 

siembras 

Si en los nidos se ve Nº de 

crías par 6,8, 12 
Señal de un buen año 
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Khapuri 
 

Mosca de las alturas, 

con más pelos y 

mayor tamaño 

Su presencia en la 

comunidad 
Indica que la temperatura a 

nivel del suelo ya aumento 

por tanto se fueron las lluvias 

es hora de preparar los 

barbechos 

Marzo – Abril 

Su presencia en la 

comunidad 
Anuncia la retirada de las 

lluvias, fin de la época de 

lluvias 
Carpintero 
 

Pájaro del lugar de 

color pardo, gusta 

talar los árboles 

Si se lo escucha llorar en la 

época de lluvias 
Para que llueva Época de lluvias 

Sapo 
 

Batracio Si se los escucha croar 

(pide lluvia) 
Para que llueva, o continúen 

las lluvias si es el final de la 

época de lluvias 

Época lluviosa 

Si los sapos croan K’hac 

K’hac 
Para que deje de llover para 

que escampe 
Qullco 
 

Paloma silvestre de 

las alturas 
Piden lluvia, lloran y se 

acercan a las casas 
Para anunciar las lluvias  

Zorro (Canis 

culpaeus 

andinus) 
 

Llamado, también 

Jila kata 
Si aulla en los ríos Anuncia año lluvioso  

Si el aullido es claro y 

prolongado (completo) 
Anuncia un año con escasa 

producción 
Julio – Octubre 

Si el aullido es entrecortado 

o muy breve, como si 

estuviera atorado con los 

productos 

Anuncia un año con buena 

producción 

Si aulla en las noches de 

Carmen (16 de julio) o 

antes 

Año adelantado, se debe 

sembrar anticipado 

Si llora después de Todo 

Santos  (1ero. Noviembre) 
Es para año retrasado.  Las 

siembras retrasadas resultan 

mejor 
Lombriz de 

tierra 
Anélido  

subterráneo, que se 

presenta en mayor 

abundancia en 

suelos húmedos. 

Cuando esta escampado y 

se ve muchas lombrices 
Para que llueva Época Lluviosa 

Va dejando montoncitos de 

tierra en el suelos 
Para que llueva 

Yaca Yaca Ave de las alturas Su presencia en las zonas 

bajas con un grito particular 

y continuo 

Anuncia lluvia a corto plazo Época de lluvias 

Leuqe Leuqe 
 

Pato silvestre 

migrante más 

conocido como 

ganso de los 

campesinos 

Si pone huevos en las 

lomas, cerros, partes altas 
Año lluvioso  

 

Época de lluvias Si hace nidos en los ríos, o 

en el curso del agua. 
Año seco 

Yuthu o 

Perdiz 

(Nothoprocta 

sp.) 

Gallina silvestre 

muy apetecida por 

las familias de 

Chorojo 

Si empiezan a saltar sobre 

su nido, bailan sobre su 

nido 

Anuncia lluvias a corto plazo  

Época de lluvias 

Pascuero 

Hoayronqo 
 

Abejorro de las 

alturas, habita en las 

maderas. 

Su presencia en las 

viviendas y la comunidad 
Retiro de las lluvias, fin de la 

época de lluvias 
Fin de época de 

lluvias 

Ph’asalillas 

Arañas 
 

Arácnidos pequeños 

que cuelgan con 

pequeños hilos de 

los techos 

Si empiezan a colgar de los 

techos (arañas blancas) 
Lluvia a corto plazo Época de lluvias 

Si empiezan a colgar de los 

techos (arañas negras) 
Presagio de granizo 

Herrero 
 

Pájaro pequeño que 

emite sonidos 

semejantes al ruido 

Su presencia en la 

comunidad y emite sonidos 

chiloj, chalajichiloj, chalaj 

Tiempo de hacer el barbecho Febrero – Abril 



 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  58 

del hierro cuando se 

golpea una 

superficie dura 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres comunales. 

 

Como en el caso de plantas, la mayor parte de los zooindicadores observados corresponde a la Fauna 

silvestre, aunque algunos cambios en el comportamiento de los animales domésticos también son 

tomados en cuenta para la previsión del clima.  Dentro este grupo resalta el grupo de las aves como 

indicadoras de fenómenos climáticos a corto plazo. 

 

En realidad, este grupo de indicadores permiten pronósticos a corto plazo referidos a la ocurrencia de 

fenómenos como las precipitaciones, granizadas o heladas, lo que permite a las familias planificar sus 

actividades cotidianas o algunas actividades preventivas ante estos fenómenos. 

 

La observación va dirigida principalmente a la presencia de estas especies en la comunidad, y en los 

cambios en el comportamiento y cambios morfológicos, se presenta principalmente para la época de 

lluvias, granizadas o heladas. 

Los  Astros Guían y previenen el clima. 

  

Hoy en día en comunidades campesinas como Chorojo, la previsión del clima a partir de los astros al 

parecer se reduce a la observación del brillo y nitidez de algunas constelaciones andinas en ciertas épocas 

del año. Decimos al parecer porque no se ha profundizado el tema debido a su complejidad, ya que 

implica entender todo un sistema de conocimientos que actualmente se encuentra disperso en la memoria 

de los ancianos y esta compuesto de una serie de códigos propios que describen y analizan el acontecer 

en el cosmos, este saber debe ser estudiado y reconstruido por entendidos en astronomía, sin embargo a 

continuación se presenta algunos indicadores astronómicos que las familias de Chorojo observan.   

 

Indicadores astronómicos 

 

Es interesante saber que todavía, entre los campesinos  existen astrónomos, a los que se denomina en 

quechua “Wata purichis” (los que hacen caminar o conducen el año, encargados de tejer el acaecer de la 

comunidad con relación al cosmos). 

 

A continuación se presenta el cuadro 16 con la reducida información que se ha podido recabar con 

respecto a los indicadores astronómicos, que sin embargo es una muestra de que este conocimiento 

esta vigente en la comunidad de Chorojo. 

 

Cuadro 16.  Astros observados para la previsión del clima en la comunidad de Chorojo. 

Indicador Características Observadas Señal Fechas de observación 

Estrellas Si las estrellas en general están 

brillosas y titilantes 
Frío al día siguiente Época seca Marzo a 

diciembre 

Puna 

Qayana y 

Valle 

Qayana 

Si la Puna Qayana es más grande y 

brillosa 
Buena señal para las Punas 

producirán bien los cultivos 
 

 

Junio-Agosto Si la Qayana del Valle es más 

grande y brillosa 
Buena señal para los valles 

producirán bien los cultivos 
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Si ambas gayanas son brillosas y 

titilantes 
En los Valles y las Punas 

producirán bien los cultivos 

Cabrillas 

Qotu 

Pleyades 
Cabrillas 

Si se presentan grandes claras y 

titilantes las estrellas que van atrás 
Frío retrasado  

 

Invierno(Mayo –Junio) Si las estrellas de adelante son las 

más brillantes y las de atrás las 

difusas 

Los fríos se adelantaran 

Luna Si sale con puntas afiladas y de 

color rojo intenso 
Mes lluvioso  

 

 

Época lluviosa 
Si sale con puntas redondeadas y 

de color casi blanco 
Mes seco 

Cuando la luna mira hacia el 

Tunari 
Para vientos 

Cuando se pone una nube en le 

luna 
Para que llueva 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres comunales (1996-2002) 

 

De manera general, la presencia en el cielo de la constelación Pléyades, anuncia a las familias de la 

comunidad de Chorojo la llegada de las heladas, pues se presentan en las madrugadas de invierno 

(mayo-julio). 

 

De manera particular para las familias de Chorojo cuando las cabrillas aparecen de gran tamaño y 

con mucho brillo es para que ese año se tenga maduración excelente de los frutos, para que sea buen 

año, pero cuando se presentan muy pequeñas y opacas, dicen “va ha ser un año mich’a”,que quiere 

decir escasa producción. 

 

Al respecto en Europa la revista internacional NATURE el año 2000 ha publicado un artículo sobre 

la Predicción Andina de lluvias y rendimiento de cultivos a partir de la influencia de El Niño sobre 

la visibilidad de Pléyades de Orlove, Chiang y Cane (2000:68-71). 

 

Estos autores muestran, como agricultores de regiones propensas a sequías de los Andes de 

Sudamérica (Perú y Bolivia) han realizado históricamente observaciones de cambios en la apariencia 

de brillo de las estrellas en las pléyades en el tiempo del solsticio de invierno (21 de junio) en el Sur 

para predecir variaciones interanuales en las lluvias de verano y las cosechas de otoño. 

 

Por otra parte el artículo menciona como estos agricultores (campesinos) logran aminorar el efecto 

de la reducción de lluvias ajustando los días de siembra de papa, el cultivo más importante a estas 

condiciones.   

 

Para analizar este método de predicción ellos utilizan datos sobre la cubierta de nubes y vapor de 

agua desde satélites con lenguajes metafóricos, datos agronómicos del altiplano andino y un índice 

de la variabilidad de El Niño.  A través de estos datos se encontró que la baja visibilidad de las 

pléyades en Junio, causadas por un incremento en las nubes altas de cirrus, es un indicativo para un 

año de El Niño, el cual es normalmente relacionado con la reducción de lluvias durante y algunos 

meses después de la época de cultivo.   
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Los resultados obtenidos por estos científicos sugieren que este método antiguo de siglos sobre 

predicción de épocas de lluvias puede estar basado en un simple indicador de la variabilidad de El 

Niño. Esta investigación es un esfuerzo importante para explicar “científicamente” como a través de 

la observación de la nitidez con que se presentan las Pléyades en las noches de finales de mayo, 

junio y Octubre, pueden las familias campesinas del altiplano Peruano y Boliviano (12 

comunidades),  predecir condiciones de lluvia para un determinado período agrícola. 

 

Al parecer la visibilidad de las pléyades si se relaciona con las cosechas del próximo año, está 

directamente relacionada a la presencia de nubes en la atmósfera;  por tanto hay correlación entre 

nubes y cosecha de papas en las regiones donde se realizó la investigación, porque la visibilidad 

atmosférica en esta región de los Andes esta estrechamente relacionada al fenómeno del EL Niño. 

 

Los autores del articulo en sus comentarios finales dejan un vació respecto a la veracidad de esta 

investigación en otras condiciones y en otros momentos (replicabilidad). Son avances importantes 

en la investigación “científica”, pero se debe considerar estas observaciones como parte de un 

conjunto de indicadores interrelacionados entre si. Dejando claro que todavía la ciencia no tiene los 

métodos adecuados y tiene limitaciones teóricos prácticos. Las familias campesinas no solamente se 

guían en la observación de un indicador como las pléyades, sino de todo un conjunto de indicadores 

que pueden verificar que estas corrientes del El Niño si tienen efecto también en otros indicadores 

como la fauna, la flora y los fenómenos atmosféricos. 

Los  fenómenos meteorológicos e indicadores físicos del Clima 
 

Según Gribbin (1987) el sistema solar y todos estamos bañados  por una corriente de fondo, más o 

menos continua de partículas cósmicas procedentes del Cosmos y de la galaxia a la que 

pertenecemos. Estos rayos cósmicos galácticos, interaccionan con la atmósfera pero de manera 

distinta a los rayos cósmicos solares.  Cuando el sol esta “tranquilo”, dominan los rayos cósmicos y 

la tierra por debajo de ella se enfría. Cuando el viento solar aumenta, desvía los rayos cósmicos y 

protege la tierra, entonces la estratosfera se enfría y la troposfera se calienta. Este es un pequeño 

ejemplo de cómo influye el cosmos en el calentamiento global del planeta y como estos fenómenos 

se desarrollan por influencia de rayos que van más allá de nuestra galaxia. Lo importante es remarcar 

que estos fenómenos influyen en la vida de los seres vivos de nuestro planeta, pero también 

determinan la ocurrencia de ciertos fenómenos atmosféricos que tienen que ver con el clima.  Por 

ejemplo los efectos de las manchas solares, nos llegan algo tarde a la superficie del suelo.  Un número 

máximo de manchas solares de sólo 50 o 60, puede producir variaciones de temperatura en la tierra 

a lo largo de un ciclo de 11 años.  Cuando la cantidad de energía incidente aumenta, su efecto 

climático mas importante es calentar ligeramente la superficie de los océanos; pero se tarda años en 

que dicho calentamiento produzca un efecto apreciable, entretanto en unos cinco años, el efecto solar 

estará ya de nuevo operando en otra dirección. Para la década de los 1990 los climatólogos 

apreciaron un retorno a condiciones más cálidas y secas.  El sol local tiene actividad y ciclos que 

influye con alteraciones en el clima, las estadísticas computarizadas demostraron cierta correlación 

entre el ritmo solar de 11 años con los datos meteorológicos. 

 

Estas alteraciones en el clima son percibidos por las familias campesinas a través del desarrollo de 
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ciertos fenómenos atmosféricos, que a través de los ciclos en los que se repite, le permite pronosticar 

el clima,  A continuación presentamos parte de la experiencia desarrollada por las familias de 

Chorojo en la observación  de fenómenos atmosféricos propios de su contexto. 

 

Cuadro 17. Indicadores físicos y fenómenos atmosféricos observados en la comunidad de 

Chorojo. 

Indicador Características observadas Indicadores aplicados Fecha aproximada 

de observación 
Nubes Si el 1ro.de agosto se nubla o llueve Año lluvioso 1ero de agosto 

Si se nubla o llueve seguido hasta el 12 de 

agosto 
Año con lluvia, los cultivos 

producirán bien 
Agosto 

Días despejados en los primeros días del mes 

de Agosto 
Año seco, con dificultades 

para la producción agrícola 
Agosto 

Si las nubes son secas, se ven como lana 

blanca, como copos 
No traen lluvia Época lluviosa 

Si las nubes hierven como el agua en la olla Lluvia segura a corto plazo Época lluviosa 
Neblinas Si la neblina es húmeda y de color oscuro 

tendiente a negro 
Lluvia a corto plazo Época lluviosa 

Si la neblina se presenta blanca y seco No llueve, no trae lluvia Época lluviosa 
Rumi Humphi 

(humedad en 

las piedras). 

Si en los cerros áridos y pedregosos al destapar 

las piedras del suelo, estas presentan  bastante 

humedad 

Año lluvioso, por tanto en 

las zonas bajas será 

conveniente sembrar 

 

 

Madrugada del 1o 

de Agosto (antes 

que salga el sol) 
Si estas piedras no presentan humedad Año seco, en las lomas 

producirá 
Arco Iris 

Kurmi 
Si el arco iris tiene posición vertical Es para lluvia  

 

 

Época de lluvias 

Si el arco iris toma una posición más 

horizontal (se echa) 
Es para que se despeje las 

lluvias 
Si los colores son nítidos y diferenciables entre 

si 
Deja de llover 

Si los colores son difusos y mezclados entre 

ellos 
Seguirá lloviendo 

Nubes en el río Si las nubes (neblina) se posan rápidamente 

sobre los ríos y se duermen allí 
Alzan agua para que llueva Época de lluvias 

Si estas nubes pasan altas No llueve 
Forma y color 

de las nubes 
Nubes dispersas y leves Para viento o frío Julio - Agosto 
Nubes negras y de movimiento rápido como si 

estuvieran hirviendo 
Para granizada  

Época de lluvias. 
Cuando las nubes se ponen al cielo, de color 

muy blanco, de forma redonda y dispersa 

como semilla derramada 

Nevada a mediano plazo Fechas cercanas a 

las fiestas. 

Nubes rojas al atardecer Frío por la mañana siguiente Invierno 
Nubes = viento El viento combate a las nubes, si gana el 

viento 
No llueve Época de lluvias 

El viento que viene de Arriba Despeja las nubes aleja la 

lluvia 
Época de lluvias 

Vientos Como se presentan los vientos durante un 

determinado año así se presentan las lluvias si 

los vientos se adelantan 

Las lluvias se adelantan  

 

 

Todo el año pero 

con mayor énfasis 

julio - agosto 

Si los vientos se retrasan Las lluvias se retrasan 
Si los vientos son tranquilos Las lluvias son tranquilas 
Si los vientos son huracanados Las lluvias son tormentosas 

torrenciales 
Lugar de 

procedencia de 

los vientos (ver 

gráfica) 

Los vientos que vienen del lado de Phutina 

(Sud Este de la Comunidad) 
Traen lluvias  

 

 

 

Los vientos que vienen del lado de Ayopaya 

(Noroeste de la comunidad) 
Son vientos secos, no traen 

lluvias 



 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  62 

Los vientos que vienen del lado de Sipe Sipe Traen lluvias  

Época lluviosa Los vientos que vienen del lado de Cóndor 

Chucuna 
Se llevan la lluvia, espantan 

la lluvia, son vientos fríos 
Vientos del lado de Sayari Son vientos de lluvia traen 

lluvia 
Antawara 

celaje 
Si el cielo se pone rojo en época seca Frío al día siguiente Época seca 
Si el cielo se pone rojo en época lluviosa Para que llueva pronto Época lluviosa 
Si el cielo está rojo y no hay viento Seguro habrá helada Invierno 

Procedencia de 

las nubes 
(Ver gráfico) 

Si las nubes vienen del lado de Phutina Llueve Época lluviosa 
Las nubes que vienen del lado oeste (chapare) Es para lluvia Época lluviosa 
Si las nubes vienen de Phutina y se pasan 

hacia el tunari 
No llueve Época lluviosa 

Las nubes que viene de Sipe Sipe Traen lluvia Época de lluvias 
Las nubes van hacia Sayari Para que llueva Época de lluvias 
Las nubes van hacia el tunari Para que despeje Época de lluvias 

Nevada del 

Tunari 
Si el Tunari se viste de Nevada y está se man-

tiene por buen tiempo 

Año lluvioso Todo el año 

Escarcha 

(Chullunka) 
Si hay Escarcha Mal año Mayo 
Si no se presentan Escarchas Buen año 

Fuente:  Elaboración propia en base a entrevistas y talleres comunales. 
 

Los fenómenos meteorológicos: como el viento, la lluvia, la nevada, la neblina etc. desde siempre 

han permitido a los pueblos indígenas y agricultores guiarse respecto a las condiciones del clima. 

 

Por ejemplo: La relación entre el tiempo de un día determinado con el clima del resto del año ha 

sido reconocido también por los agricultores europeos, como es el caso de Alemania donde los 

agricultores tienen una regla que indica: Cuando el 17 de enero la duración de la insolación es encima 

del promedio(es decir cuando esta despejado) el resto del año será seco.  El análisis de esta norma 

en base a los datos meteorológicos de los últimos 150 años (localidad de Berlín, Alemania) demostró 

que esta norma tiene una probabilidad del 70 %, o sea que estadísticamente se comprobó la 

correlación observada por los agricultores (Malberg, 1989 en Ponce 1997: 17-18) 

 

Posiblemente si tuviéramos la oportunidad de realizar este tipo de correlaciones con datos climáticos 

correspondientes a cada contexto particular de la zona Andina podríamos obtener resultados 

interesantes, por ejemplo a la regla que manejan nuestros campesinos para los primeros días de 

Agosto como se describirá mas adelante. 

 

Si bien, muchos de los indicadores de clima responden en si a las características especificas de cada 

contexto, existe un grupo de indicadores que son observados e interpretados en ámbitos mas amplios 

como toda una región; por ejemplo la Nevada del Tunari(8), que es observado por las familias del 

Jatun Mayu,  es también observado por comunidades alejadas por ejemplo de la Provincia Arque 

(Chango) o Tapacari (Japo), que en sus viajes a la ciudad aprovechan de observar esta cordillera. 

  

Para las familias de Chorojo, si la cordillera del Tunari permanece por un lapso prolongado con 

nevadas (entre Carmen que es el 16 de julio y San Andrés que es el 30 de noviembre) les índica de 

manera general que el año será lluvioso, pero si las nevadas son escasas o desaparecen muy pronto 

las lluvias también serán escasas. Se ha constatado que este fenómeno de la Nevada en el Tunari 

                                                 
8)  Cordillera mas alta de la ciudad de Cochabamba, el Äpu” (protector) de Cochabamba en criterio de las comunidades campesinas. 
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también es observado por los agricultores de valle y algunas personas que viven en la ciudad, no en 

vano se tiene el dicho de “Año de nieves año de bienes”, principalmente en los valles de 

Cochabamba donde un año de abundante precipitación se asocia a un año con buena producción.  

Aunque en las zonas mas altas presagio de año lluvioso no siempre es signo de buena producción 

de tubérculos como se analiza para el caso de Chorojo. 

 

Si analizamos a detalle el cuadro 39 se verá que un aspecto que resalta en la observación de estos 

fenómenos meteorológicos es precisar el lugar de procedencia y la dirección que toman en su 

recorrido las nubes, los vientos, las lluvias.  Este aspecto es muy importante en la observación de 

los indicadores físicos, nos animamos a afirmar que cada comunidad tiene identificado para su 

contexto los lugares de donde si llegan las lluvias, los vientos a la comunidad y de donde no llega a 

la comunidad y se desvía a otros lados. 

 

Alcance de los pronósticos del tiempo a nivel local. 

  

De la información encontrada estimamos que los Incas realizaron pronósticos de clima a largo plazo 

(una cosecha), a mediano plazo (una lunación), corto plazo (unos días) e inmediata (pocas horas), 

en las que debería producirse las lluvias, heladas o granizadas; así como fijar la época más oportuna 

de siembra a fin de disponer de mayor cantidad de unidades de calor, como eludir los hielos, sequías, 

etc. que se presentarían (Antunez de Mayolo, 1992: 2). 

 

Actualmente las familias de la comunidad de Chorojo a partir de la observación de la diversidad de 

indicadores descritos líneas arriba, pueden pronosticar algunos fenómenos climáticos con unas 

horas, días, semanas, meses o hasta un año de anticipación, pronósticos que les permite planificar y 

coordinar sus actividades productivas y cotidianas de acuerdo a la disponibilidad de los insumos que 

son necesarios para sus sistemas de producción y que se traducen en un calendario productivo  ritual 

o festivo muy relacionado con los fenómenos astronómicos, como se vera mas adelante. 

 

Para una mejor comprensión las hemos clasificado como pronósticos a largo plazo referidas a 

aquellas que se realizan con meses y hasta un año de anticipación, pronósticos a mediano plazo 

aquellas realizadas con semanas hasta un mes de anticipación y los pronósticos a corto plazo las 

realizadas con días y hasta horas de anticipación. 

 

En el caso concreto de la comunidad de Chorojo más del 50 % de los indicadores están referidos a 

los pronósticos a largo plazo, lo que demuestra su gran importancia en la organización de la 

producción principalmente la  planificación de las siembras. Es así que aun no acaba el ciclo del 

cultivo de papa y ya se esta observando e interpretando algunos indicadores para el próximo periodo 

agrícola. Los pronósticos a mediano y corto plazo inciden directamente en la realización de 

actividades cotidianas, basadas en su planificación a largo plazo o anual, pero también se analiza el 

comportamiento climático en ciclos de varios años. 

  

En la experiencia de las familias de Chorojo son las observaciones a los indicadores físicos y las 

plantas los que permiten prever con mayor anticipación  las características climáticas. Este fenómeno 
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puede obedecer a muchas causas, entre ellos como indica Antunes de Mayolo (1982:97), "una 

estación de lluvia es anticipada por vientos, cambios de temperatura y humedad, el vapor acuoso es 

absorbido por la flora y fauna edáfica, así como por la hidrospicidad de las arcillas, que a su vez 

suministran agua a las plantas a través de su sistema radicular, lo que permite a las plantas salir de 

su letargo y echar hojas y flores”. 

 

Los indicadores que permiten pronósticos a corto plazo (horas a un día), referidas principalmente a 

la ocurrencia de lluvias y heladas, son en su mayoría componentes de la fauna silvestre, 

específicamente las aves, que se constituyen en una de las principales categorías de indicadores a 

corto plazo. Al parecer “la fauna  presiente las variaciones que se producirán en su habitad, siendo 

su reacción mas rápida y su comportamiento de más fácil interpretación por la gran variedad de 

actitudes que asume” (Valladolid, 1993). 

 

Pronostico de la producción en un determinado año agrícola (1999-2000). 

 

Según la experiencia recabada en Chorojo, la mayoría de los indicadores pueden otorgar pautas a 

los campesinos, sobre las características productivas de un determinado año agrícola, permitiéndole  

tomar las previsiones respectivas. Familias del estudio de casos indican que en años pronosticados 

como malos (mich'as) para la producción agrícola (pronósticos de sequías o frecuentes heladas).  Se 

observa mayor afluencia de campesinos hacia los sectores del valle (Vinto, Suticollo, Quillacollo) y 

el trópico (Chapare), zonas a las que van a trabajar para complementar y garantizar la economía 

familiar con otras fuentes de ingreso. 

 

En Chorojo el buen desarrollo, floración y fructificación de las plantas silvestres durante el invierno, 

es interpretada como buena seña, pronóstico de un buen año; las familias sin necesidad de analizar 

aspectos específicos como los pronósticos de las precipitaciones, heladas, granizadas ya saben si se 

avecina un año con buenas perspectivas para las actividades productivas o en su caso un año con 

algunas dificultades. Al parecer todas las plantas que rebrotan, florean y fructifican durante el 

invierno (época seca), son indicadoras del clima que se presentara en la época lluviosa que es el 

periodo en el que se desarrollan los cultivos. Como indican los siguientes testimonios: 

 

“la Vallera, nos fijamos su floración, está floreciendo bien nomás parece que va 

ha ser un buen año” (C. Mayrana). 

 

“La muña ha florecido muy bien este año en comparación al año anterior aunque 

no me he fijado si está floreciendo parejo o ch´aco pero que está floreciendo mejor 

estoy seguro, creo que el año va ha ser bien nomás” (P. Romero). 

 

Sobre la base estas senas que  permiten pronosticar un buen año o en su caso un año con dificultades, 

las familias observan con calma los indicadores de fenómenos específicos como las lluvias, las 

heladas y otros. 

 

El período agrícola  1999/2000 se caracterizo por precipitaciones intensas (año lluvioso), aunque un 

poco tardías. Las entrevistas realizadas en la comunidad de Chorojo para obtener los pronósticos 
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climáticos para este periodo dio a luz los siguientes testimonios. 

 

“Este año el laq´o ha estado verde creemos que va ha ser un año lluvioso, regular 

para la producción” (C. Romero). 

 

“Va ha ser año lluvioso por que de antes se ha estado nublando, el primero de 

agosto ha estado con rocío y eso es para año lluvioso, además en los bofedales 

(kochis) han aparecido nabos y hierbas y eso es para año lluvioso” (J. Romero). 

“La muña está floreciendo bien este año, el laq´o esta bien verdecito y ha 

aparecido bastante, además las piedras bien mojadas han aparecido en agosto, 

para año lluvioso es eso”. (A. Romero). 

“Este año el laq´o ha estado verde, creemos que va ha ser un año lluvioso, regular 

para la producción” (C. Romero). 

“Harto laq´o hay en los ríos y esta verdecito creo que va ha ser año lluvioso, el 

año pasado también había laq´o y las lluvias han venido pero ya muy atrasadas, 

si llueve muy tarde tampoco es bueno” (I. Vargas). 

. 

Vale reiterar que todos estos testimonios fueron obtenidos (grabados), antes del inicio de la época de 

lluvias del periodo agrícola de estudio, por lo que podemos afirmar que la mayoría de los indicadores 

de clima en la comunidad de Chorojo para octubre, ya había permitido pronosticar un año lluvioso a 

las familias. 

 

Lluvias que no siempre significan un beneficio para la producción agrícola, ya que muchas veces a 

pesar de abundantes lluvias el año puede ser de regular producción debido a que la distribución de 

lluvias en un determinado periodo agrícola puede ser tan irregular que si se prolongan mucho pueden 

causar perdidas de producción en las siembras primeras como ha ocurrido el periodo de estudio. 

 

A pesar de algunos pronósticos contradictorios, la mayoría sembró principalmente en la época 

intermedia y retrasada.  También se realizaron entrevistas sobre las características del año en las co-

sechas, y muchas familias indicaron que la producción fue regular debido a que las lluvias muy tardías 

y prolongadas (hasta finales de mayo) no lograron salvar las siembras primeras que fueron perjudica-

das por las sequías, asimismo la única granizada  ocurrida en la comunidad perjudico a las siembras 

intermedias de las lomas (aynokas). 

Pronósticos campesinos para diferentes fenómenos del clima. 

 

La observación e interpretación de los indicadores a lo largo de un período agrícola, puede orientar  

a las familias campesinas de Chorojo sobre uno o varios factores climáticos que influyen en la 

producción agropecuaria, como se puede observar en el cuadro  18. 

 

Cuadro 18. Indicadores de clima y Pronósticos. 
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Indicadores 
Pronósticos 

Caract. 
del año Agr. 

Lluvia Heladas Siembras 
Producción 
De papa 

Granizadas 

 Fitoindicadores  

Durazno X - - - X - 
Logosti X - - - X - 
Huaraqo X - - X X - 
Nabos X X - - - - 
Ulala X - - X X - 
Muña X - - X X - 
Laqo X X - - - - 
Churisiki X - - - X - 
Thaqo X - - - X - 
Vallera X - - X X - 
Brotes de 

papa 
- - X - - X 

Zooindicadores 

 
Herrero - X - X - - 
Pascuero - X - - - - 
Cusi Cusi - X - - - X 
Teflere - - - - X - 
Lombriz - X - - - - 
Zorro X X - X X - 
Kullco - X - - - - 
Sapos - X - - - - 
Carpintero - X - - - - 
Khapuri X X - - - - 
Ratones X - - - X - 
Waychu - X - - X X 
Huayllata - X - - - - 
Q´oñi phisqo - X - - - X 
Hormigas - X - - - X 
Pichitanka - X - - - X 
Chiwacu - X - - - X 
Riti Phisqo - - X - - X 
Leuqe Leuqe X X - - - X 
Indicadores físicos 

 
Nevada del 

Tunari 
X X - - X - 

Dirección 

nubes 
- X - - - - 

Antawara, 

celajes 
- X X - - - 

Dirección 

vientos 
- X - - - - 

Rumi humphi - X - - - X 
Agosto  X  - X - 
Forma nubes - X - - - X 
Nubes en el 

río 
- X - - - - 

Lluvias 

procedencia 
- X - - - X 
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Arcos Iris - X - - - - 
Neblina - X - - - - 
Indicadores Astronómicos 

 
Estrellas en 

gral. 
X - - - - - 

Cabrillas - - X - - - 
Qayanas - - - X X - 
Luna - X - - - - 
Total = 57 26 34 4 9 23 13 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres (1996-2001). 
 

El cuadro 18 permite observar que existen indicadores específicos para el pronóstico de una 

condición climática como por ejemplo el brillo y nitidez de las estrellas en general que nos pueden 

indicar las características favorables o desfavorables del año para las actividades productivas.  Pero 

casi la totalidad de los indicadores permite pronosticar varias  características no solo referidas al 

clima, sino también a la productividad, que al final puede ser resultado del desarrollo de los 

fenómenos climáticos en un determinado período agrícola, por ello su importancia fundamental en 

la definición del calendario productivo. 

 

Existen indicadores para caracterizar casi todos los factores de la producción relacionadas al clima.  

Pero la observación de los indicadores es solo una parte del conocimiento sobre la previsión del 

clima, posiblemente la que mas entendemos porque corresponde a la practica de observación, sin 

embargo para un entendimiento mas cabal de los que es la previsión del clima, tiene que tomarse en 

cuenta también otros aspectos como ser la interpretación que realiza cada persona, cada familia de 

estas observaciones, y luego como plasma sus interpretaciones(pronósticos) en decisiones, acciones 

dirigidas a la organización de la producción. 

  

La gráfica 5 muestra claramente que por lo menos un 60 % de los indicadores inventariados en la 

comunidad de Chorojo, dan pautas respecto a la ocurrencia de precipitaciones ya sea a un corto, 

mediano o largo plazo.  Asimismo un 46 % de estos indicadores dan pautas respecto a las 

características generales del año, es decir si este será con lluvias escasas o abundantes, con 

granizadas, sin heladas, etc. El pronóstico de las heladas y granizadas registran menor número de 

indicadores por lo que es uno de los mayores problemas en la producción. 

 

Gráfica 5. Indicadores de Clima y pronósticos (Comunidad de Chorojo) 



 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  68 

 
 

Vale aclarar que muchas veces un año lluvioso no siempre es signo de buen año para los comunarios 

de Chorojo que pueden predecir un año lluvioso, pero también sus indicadores pueden pronosticar 

un año de escasa producción, esto se da porque si bien se predice un año con muchas lluvias es 

importante conocer también la distribución de las mismas durante el periodo agrícola; muchas veces 

llueve bastante en una sola época y mas allá de favorecer a los cultivos perjudica su desarrollo o la 

fructificación. 

 

Esta percepción de los Chorojeños es ratificada por Montaldo (1985) que indica no solamente es 

importante conocer el total de la precipitación que cae sobre un campo de cultivo sino también su 

distribución estacional. Excesiva humedad trae consigo problemas fitosanitarios y de anegamiento 

de suelos. 

  

Por tanto es importante considerar las características biofísicas del contexto en el que se aplica los 

pronósticos, por ejemplo para Chorojo un año lluvioso puede favorecer la producción en ciertos 

sectores como las zonas bajas (zonas mas secas) y puede poner en riesgo la producción en las zonas 

altas que tiene suelos húmedos y fríos que además casi siempre están acompañadas de neblinas. 

 

Como se podrá constatar  toda apreciación sobre el clima es relativo a las características biofísicas 

de cada comunidad, por tanto a partir de la experiencia practica de las familias de Chorojo decir que 

va a ser un año con bastante lluvia no siempre es sinónimo de un año con abundante producción y 

lo mismo un año seco no siempre es malo, puede favorecer la producción de determinados cultivos, 

en determinadas zonas por ejemplo las zonas altas, como ocurrió con las sequías del 1998, con el 

Fenómeno del Niño. Así lo expresan los testimonios de las familias de la comunidad. 

 

“Este año ha habido vientos adelantados y en el chaupi (medio) no ha hecho 

viento y ahora recién cuando estamos sembrando de nuevo tenemos vientos 

fuertes, casi a los finales habrá lluvias, pero estas lluvias van a hacer perder 

los cultivos aquí abajo y en todas partes” (F. Romero). 
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En criterio de varias familias de la comunidad de Chorojo, algunos fenómenos climáticos como las 

precipitaciones se desarrollan de la misma manera como los vientos se desarrollan en su momento. 

Es decir si de manera general los vientos se presentan escasos y muy suaves, las precipitaciones se 

desarrollan de la misma manera posteriormente en la época que le corresponde. 

 

El pronóstico de un año con algunas dificultades para las actividades productivas, no es causa para 

que las familias asuman una posición negativa o derrotista, al contrario creemos que el objetivo de 

la previsión del clima es justamente acercarse a un pronóstico real que permita a las familias 

organizar sus siembras en parcelas ubicadas en zonas estratégicas: por ejemplo en años secos 

aprovecharan de cultivar en el monte y en las zonas mas altas de las aynokas, donde las nevadas y 

neblinas apoyaran la producción agrícola junto a los suelos húmedos de la zona. 

 

Si se trata de años lluviosos cultivaran en las zonas mas secas, en parcelas con pendiente 

acompañando con una serie de prácticas mecánicas como surcos a favor de la pendiente, zanjas de 

infiltración, etc. o en su caso permitirá a la familia tomar decisiones sobre algunos viajes que los 

miembros de la familia tendrán que realizar para satisfacer algunas necesidades apremiantes del 

hogar. 

 

 Si analizamos con detalle algunos testimonios como el que se presenta a continuación: 

 

“Este año, año lluvioso va ha ser, por que desde antes está empezando a llover 

(lluvias-nevadas), en las humedades creo que la lluvia lo va a sacar el producto 

y en los lugares secos creo que va ha ser bien nomás” (J. Romero). 

 

El pronóstico no va dirigido a precisar cuánto más lloverá (cuantificar volúmenes), sino que 

directamente sugiere una acción, en este caso donde se debe sembrar. Creemos que esta es una 

diferencia fundamental con los pronósticos que se lanzan en las ciudades a través de los medios de 

comunicación, que enfatizan el dato cuantitativo global y no sugieren a los productores, ni donde 

sembrar, ni cuando sembrar. Y es lógico porque se generaliza un dato y no se liga a un contexto 

específico. 

 

 

 

Pronóstico de lluvias para el cultivo de papa y las épocas de siembra. 

 

Es evidente que el objetivo principal de todos los pronósticos ya sea de las precipitaciones, heladas, 

granizadas y otros, radica en poder determinar el momento más oportuno de la siembra, de manera 

que el cultivo de papa, se adecue a las características del medio y las condiciones climáticas 

venideras y aproveche mejor los factores ecológicos.  Por tanto la decisión respecto a las fechas de 

siembra esta fundamentado principalmente en la interrelación de los diferentes pronósticos que se 

puede apreciar en los siguientes testimonios de don Francisco Romero. 

 

“El zorro primero ha llorado clarito, luego ha llorado entrecortado 
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(interrumpido) y al último ha llorado clarito y completo también, pensamos que 

puede ser un año “Ch´aco”, por que a veces la siembra chaupi (intermedia) 

fracasa y se acierta con la siembra adelantada y la tardía, para eso es la 

predicción” 

 

“La muña ha florecido bien al principio, ahora recién está floreciendo también, 

así al igual que el zorro, chaupi ha fallado también en la floración eso también 

es para lo mismo, la siembra tardía  va ha ser acertada y la adelantada 

también, el” chaupi tarpuy” (siembra intermedia) va ha fallar, tal vez con 

granizo o alqo, para eso es, a veces aquí en la loma lo hace fallar la helada, 

para eso es esa indicación de fracaso”. 

. 

Ambos testimonios apuntan a calificar las siembras adelantadas y retrasadas como las más 

adecuadas para el periodo agrícola venidero, pero estos pronósticos sin embargo serán contrastados 

y verificados con otras observaciones hasta el momento en que inicien las siembras. 

 

Dentro los requerimientos ecológicos del cultivo de la papa, uno de los factores mas importantes es  

la humedad del suelo, factor que no debe descuidarse especialmente durante la etapa fenológica de 

desarrollo y floración, este hecho reviste mayor importancia en agricultura a secano, donde la 

humedad del suelo dependerá principalmente de las precipitaciones pluviales. 

  

En un estudio previo sobre “Producción de papa en torno a Indicadores de Clima” realizado en la 

comunidad de Chango de la Provincia Arque del Dpto. de Cochabamba (Ponce, 1997: 158-160) se 

ha comprobado que efectivamente con las diferentes fechas de siembra(en base a la previsión del 

clima), las familias campesinas logran acomodar el ciclo del cultivo de la papa al desarrollo de las 

precipitaciones pluviales, de manera que la etapa fenológica de mayor requerimiento de humedad 

coincide o es cercana a los meses con mayor precipitación pluvial en un determinado periodo 

agrícola. 

 

En la comunidad de Chango se pudo acompañar los criterios campesinos sobre las características 

climáticas del año con los respectivos datos climáticos, para el caso de la precipitación se tenia datos 

locales de varios años, esto permitió contrastar los criterios campesinos respecto a las características 

del año referidos a las precipitaciones con los respectivos diagramas climáticos, también se pudo 

recabar las decisiones familiares respecto a las fechas de siembra y el ciclo productivo de la papa.  

Y efectivamente las familias con las siembras escalonadas en tiempo- espacio logran adecuar la 

etapa de mayor requerimiento de humedad con la época de mayor precipitación pluvial en la zona, 

tal como se puede observar en la gráfica  6. 

 

Gráfica 6. Precipitación y Etapas Fenológicas de la Papa Para los tres Periodos de Siembra, 

comunidad de Chango 
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Fuente:  Ponce, (1997: 158) Producción de papa (Solanum sp) en torno a indicadores de clima Caso de la comunidad 

de Chango. Provincia Arque. Departamento de Cochabamba. 

 

La gráfica 6  muestra claramente que en los tres periodos de siembra el cultivo de papa, aprovechó 

la humedad de las precipitaciones, principalmente en las etapas fenológicas de mayor requerimiento 

de humedad como son: Desarrollo y  floración. 

  

 Si bien las precipitaciones durante el periodo de estudio fueron las mas regulares de los últimos 

años tanto en volumen y casi óptimamente distribuidas desde un punto de vista agronómico y 

también desde los criterios campesinos (lo que favoreció a la producción de tubérculos); se pudo 

revisar los datos de años anteriores y realmente las precipitaciones muchas veces se acumulan en un 

solo mes  o son tan escasas que se torna fundamental hacer coincidir el ciclo de la papa con el 

desarrollo de las precipitaciones, porque estamos hablando de sistemas de producción 100%  a 

secano. 

  

No en vano expertos meteorólogos que han realizado investigaciones en la zona Andina, indican que 

“en general la disponibilidad de agua constituye una de las principales limitaciones para la 

producción agrícola en las montanas andinas situadas por encima de los 200º m.s.n.m. (Frere et.al. 

1995: 35) 

 

Durante el periodo de investigación, las familias de Chango calificaron como bueno las siembras de 

año, debido en gran parte al buen acompañamiento de las lluvias al ciclo de la papa.  Los daños por 

hongos registrados en las siembras tempranas (miskas), se debió principalmente a retrasos en las 

cosechas que coincidieron con la época de mayor precipitación en la comunidad. 

 

No cabe duda de que en Chorojo y cualquier otra comunidad donde este saber esta vigente, las 

personas con mayor experiencia en la observación de los diversos indicadores, ponen especial 

atención en la elección del momento de siembra para planificar las mismas acorde a las 

características biofísicas y microclimáticas de cada parcela, y los pronósticos climáticos, de manera 

que el cultivo de papa se adecue al desarrollo de las precipitaciones y aproveche de manera favorable 

la humedad que puede brindar al suelo. Por ello muchos de los indicadores pueden dar pautas 
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Siembras adelantadas

Siembras Intermedias

Siembras retrasadas

respecto al desarrollo de las precipitaciones pluviales durante un periodo agrícola, permitiendo a las 

familias planificar las siembras para  acomodarse a las características climáticas esperadas. 

 

También las familias observan otro grupo de indicadores que permiten pronósticos de lluvia a corto 

plazo(caso de las aves), estamos hablando de que las familias pueden deducir si un determinado mes 

será lluviosos o no, si en un determinado día lloverá o no;  en realidad en la época lluviosa cada 

momento las familias están observando e interpretando numerosas senas(indicadores), para poder 

planificar la realización de diversas actividades de la vida cotidiana, así se puede deducir de los 

siguientes testimonios: 

“Las nubes están en el río, están recogiendo agua, seguro que llueve por la 

tarde o la noche, es riesgoso ir a pastear el ganado lejos, los niños deben 

realizar esta actividad cerca de la casa o por lo menos en zonas donde no haya 

necesidad de cruzar ríos”(Luis Romero). 

 

Las hormigas están amontonando tierra alrededor del orificio de entrada a su 

colmena (se esta haciendo casa para protegerse de la lluvia) de seguro en breve 

lloverá entonces a preparar material y mano de obra para los trabajos de 

aporque” (Prudencio Mejia). 

 

Una vez mas los testimonios nos muestran el pronóstico ligado a una acción; la previsión del clima 

como tal no tendría sentido si no se plasmara en una decisión, una acción dentro las actividades 

productivas y cotidianas pero estas no tendrían tampoco sentido si no se relacionaran con los 

fenómenos astronómicos y con la creencia en los tiempos y espacios sagrados. 

 

Haciendo referencia a las siembras del período agrícola 1999/2000, el 85 % de las 60 personas 

entrevistadas indicaron que las siembras intermedias y retrasadas resultarían más convenientes de 

acuerdo a los pronósticos del clima. 

 

Cuadro 19 Población de Chorojo y pronósticos para siembras del Periodo Agrícola 

1999/2000. 

 

No Total 

entrevistados 

No 

Varones 

No 

Mujeres 

Pronostico  siembras  P. A. 1999/2000 

Adelantadas Intermedias Retrasadas 

60 45 15 9 15% 23 38% 28 47% 

 Fuente:  Elaboración propia en base a entrevistas. 

 

Gráfica 7. Pronósticos para las siembras 
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Aunque en la comunidad las opiniones han sido diversas respecto a las actividades productivas y es 

lógico que sea también así con respecto a sus pronósticos climáticos, de esta manera ocurre que 

algunas familias guiados en sus propios indicadores pronostiquen siembras adelantadas aunque vaya 

en contra de las apreciaciones de una mayoría que indican que las siembras intermedias y retrasadas 

serán las mas favorecidas con el tiempo (clima).  Y lo pueden realizar con los fundamentos 

necesarios y con la mayor seguridad posible.  Pero en esencia lo importante no es coincidir con la 

mayoría en los pronósticos porque esto puede variar de acuerdo a la interpretación propia.  Lo 

importante es que la familia se sienta segura de las decisiones que va a tomar, de la planificación 

que realizará para sus actividades productivas, porque aun si su decisión sea equivocada tendrá 

siempre alternativas y estrategias para ir subsanando sus dificultades, esos son los riesgos durante 

el proceso de aprendizaje.  En los testimonios siguientes se demuestra esta aseveración: 

  

 “Parece que el año va ha ser adelantado, por que 2 o 3 días antes a Santa Vera 

Cruz (3 de mayo) se ha nublado y lloviznado y también antes del Espíritu fecha 

que tocó este año domingo” (I. Vargas). 

 

“La siembra adelantada va ha ser buena, el zorro en su primer aullido ha 

llorado bien clarito y además que se ha anticipado a su tiempo, sus aullidos 

posteriores han sido como atorados” (N. Ayala). 

  

En la práctica casi toda la comunidad realizo sus siembras después de exaltación (14 de septiembre) 

hasta Todo Santos (2 de Noviembre) que corresponde justamente a los períodos normales y 

retrasados para las siembras de papa,  siembras que difieren apenas en una semana con respecto al 

año anterior, que fue pronosticada y realizada como siembras normales o intermedias (primeros días 

de septiembre hasta exaltación). Un 15% indico que las siembras adelantadas podrían resultar más 

adecuadas para las características de clima que se esperaba para ese año, sin embargo durante las 

siembras en las diferentes zonas varias de estas familias se sumaron a la mayoría. Vale recalcar que 

estas entrevistas se realizaron hasta principios del mes de septiembre, antes de que las familias 

inicien las siembras de año, de manera que podía realizarse el seguimiento respectivo. 

 

Si bien no se enfatizó los pronósticos para las siembras llojchis por que estas se desarrollan en otras 

condiciones mas favorables (con riego, en suelos con mejores condiciones de textura y fertilidad, 

etc), durante las entrevistas las familias lanzaron también sus percepciones para estas siembras. 

 

“Mas o menos regular esta el tiempo de floración si para agosto florece todo 

bien en su punto, va ha ser buen año para siembra de año (wata), para siembra 

llojchi de adelante no estaba bien, por tanto para llojchi la siembra retrasadita 
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va ha estar bien nomás” (P. Mejía). 

 

Al parecer los indicadores no son observados solo para planificar las siembras de año, sino las 

siembras en general, y tampoco específicos para el cultivo de papa sino para todos los cultivos, y se 

entiende así porque en realidad lo que se prevé es el comportamiento del tiempo (clima) y no así el 

comportamiento del cultivo. 

 

Para los que no han desarrollado mucha experiencia en la previsión del clima, existe la alternativa 

de identificar a las personas mas entendidas en este tema, y seguir a estas personas en la organización 

de la producción, es decir estas personas que aciertan en las siembras se convierten al mismo tiempo 

en “indicadores” para el inicio de las siembras en la comunidad.  Así lo manifiesta don Alejandro 

Mariaca de la comunidad de Chorojo: 

 

“El tata Ignacio sabe mirar el tiempo, por eso solo hay que mirar cuando y donde 

empieza a sembrar y seguirle, para obtener una cosecha segura” 

El tata Ignacio es el “yatiri” de la comunidad, encierra grandes conocimientos en las leyes 

naturales y las leyes espirituales, y las aplica en la medicina tradicional y en las actividades producti-

vas. 

Pronósticos de heladas. 

 

 Frere, et. al (1975) es uno de los agro- meteorólogos que ha realizado mas trabajos en el tema agro-

meteorología en la zona andina; dentro este trabajo ha analizado el caso especifico de Bolivia en base a 

los datos registrados en las distintas estaciones meteorológicas de nuestro país, donde se puede observar 

claramente que por ejemplo a 3000 msnm la duración de la estación libre de heladas es de unos 5 

meses(cuadro 20); si consideramos que la zona de estudio al igual que miles de comunidades de esta 

región de Bolivia, desarrollan actividades por encima de esta altura, se comprende porque la helada es 

uno de los factores climáticos limitantes para la producción agrícola. 

 

Cuadro 20. Frecuencias promedio de las heladas para estaciones bolivianas en relación con la 

altitud. 

Elevación 
(msnm.) 

J A S O N D E F M A M J 

1500-2000 3,1 2,9 0,3        0,5 3,8 
2000-2500 5,0 2,4 0,7        0,8 5,1 
2500-3000 3,0 0,6 0,3 0,1      0,2 0,6 3,3 
3000-3500 22,3 17,0 5,5 1,3 0,4    0,2 2,5 14,0 21,1 
3500-4000 28,5 24,3 11,5 6,3 4,4 1,3 0,7 0,6 2,0 10,2 21,2 27,4 
4000-4500 31,0 29,0 23,0 21,5 18,4 16,0 15,0 13,4 17,9 20,5 26,2 28,7 

Fuente: Frere, J. (1975:85). 

 

Durante muchos años los términos heladas y escarchas se han utilizado indistintamente, 

especialmente en agricultura. Los meteorólogos recomiendan el término helada para cualquier 

condición en que la temperatura promedio en un área desciende por debajo de los 0 Centígrados. 

 

Por ejemplo, las heladas por radiación son predecidas continuamente por las familias de la 

comunidad de Chorojo a finales de otoño y principios de invierno a través de la observación de un 
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conjunto de indicadores astronómicos y los cambios físicos en el ambiente, tal como se puede 

apreciar en el testimonio de don Donato ramos. 

 

“La noche esta muy quietecita y las estrellas muy brillosas, no hay presencia  

de nubes en el cielo, es anuncio seguro  de helada  habrá que sacar la papita 

para el chuño”. 

 

Sobre el tema, Frere, et al (1975: 61) menciona que “en las zonas montañosas de América del sur, 

se reconocen dos tipos de heladas: las de origen estático y las de origen dinámico.  Las primeras 

constituyen aproximadamente el 80% de todas las heladas observadas. Dichas heladas tienen su 

origen en el enfriamiento nocturno de la superficie de la radiación de la tierra, favorecido por el cielo 

despejado y el aire en calma, que dan como resultado elevados valores de radicación efectiva, 

heladas blancas”. 

 

Por tanto es evidente que cualquier fenómeno climático como la helada, o las lluvias  siempre es 

antecedido de condiciones específicas en el ambiente; las familias campesinas a través de su relación 

con el entorno saben precisar con claridad estas condiciones y relacionarlos a los fenómenos 

climáticos. 

 

  Dentro el diverso grupo de indicadores no solo están las que permiten predecir heladas a corto 

plazo sino que existen varios indicadores que permiten prever específicamente las características del 

año referente a la ocurrencia de heladas, principalmente si estas se van ha ser intensas o leves, si van 

a presentarse anticipadas o tardías a la época normal de ocurrencia, lo que orienta a los campesinos, 

en la elección del momento de siembra, para que la etapa mas susceptible del cultivo que es el inicio 

del desarrollo foliar y la transición a la etapa de floración no coincida con la ocurrencia de heladas, 

evadiéndose de esta manera los daños que causaría este factor climático. 

 

En este sentido “Es importante estimar las probabilidades de los períodos libres de heladas, los 

cuales darán una indicación de la longitud de la posible estación de crecimiento de las plantas, por 

lo menos en lo que respecta a las limitaciones impuestas por la temperatura” (Frere et. al. 1975:61). 

 

Dentro los indicadores que permite pronosticar las heladas a un largo plazo están por ejemplo los 

brotes de la papa, que se observan al abrir los Kairus (silos subterráneos para el almacenamiento de 

la papa) como hace referencia el testimonio siguiente: 

 

“En los brotes de la papa al abrir el kairu, se ha visto que no hay ninguna 

helada para este año, solo un poco de granizada en las puntitas”. (N. Ayala). 

 

Pero como en el caso de las precipitaciones pluviales, algunas de estas senas permiten también  

prever la ocurrencia de heladas en un plazo mas corto para planificar las diversas actividades. Por 

ejemplo la observación de los celajes al atardecer en determinadas épocas y horas, les permite prever 

la ocurrencia de heladas para poder sacar la papa a los lugares donde se elaborará el chuño. 

 

Este pronóstico que para nuestro caso puede carecer de valor, es muy importante para las familias 
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campesinas porque la elaboración del chuño no se puede iniciar en cualquier momento del invierno, 

necesita una determinada temperatura y humedad para completar el proceso de transformación; si la 

familia ha sacado la papa en una noche no conveniente ya sea porque las temperaturas no eran las 

adecuadas o el lugar no fue seleccionado adecuadamente, la calidad del chuño disminuirá y esto 

repercutirá en el almacenamiento de este producto. 

 

“Lloviznas pasajeras vienen y luego se despejan rápido todo el cielo, entonces 

viene el frío y en una sola noche hacemos chuño” (D. Ramos). 

 

Es importante considerar que en estas comunidades de altura, la calidad del chuño tiene una enorme 

importancia porque determinara el tiempo de almacenamiento (un buen chuño se almacena hasta 5 años) 

y por tanto la seguridad alimentaría de la familia principalmente en años donde la producción agrícola 

es escasa. 

 

A la pregunta ¿Es la helada un mal necesario para ustedes?, don Anacleto Romero respondía 

 

“.. la helada y otros como la lluvia  tienen una función para ayudar en la 

reproducción de la vida en la comunidad (causayta yanapanku), como cada 

uno de nosotros (el hombre), pero a veces se manifiestan con todo su 

ímpetu(capricho) en el momento y lugar equivocado y mas que bienestar 

causan daños, eso hay que entender”. 

 

Posiblemente para los habitantes de la ciudad el chuño sea mas bien el complemento para un plato 

típico, pero para miles de familias que habitan en las zonas mas altas de Bolivia  este producto es 

esencial para la seguridad alimentaría, por tanto es importante determinar el momento mas adecuado 

para sacar la papa a los lugares de elaboración del chuño, en condiciones naturales las familias 

campesinas no podrán controlar la temperatura y humedad como se lo realizaría en un refrigerador. 

Observación de fenómenos físicos-meteorológicos en días de fiesta 

 

La mayor parte del tiempo la observación de los indicadores es espontánea y cotidiana, por ejemplo 

algunos fenómenos físicos como la formación de nubes, presencia de celajes, o neblinas, se pueden 

presentar o no en un determinado día, por tanto la familia no planifica su observación, de ahí que se 

considera que la previsión del clima es  parte de la vida cotidiana de las familias de Chorojo.  Sin embargo 

también existen fechas específicas en que la observación de los indicadores es trascendental, y por tanto 

la observación se realiza de una forma “dirigida”.  Esto corresponde principalmente a los días de fiesta, 

días en que las familias de Chorojo no realizan actividades productivas y se denominan días de guarda. 

 

La observación del comportamiento del tiempo en días de guarda o de fiesta es muy importante para la 

previsión del clima, de esta manera las fiestas no solo son puntos de referencia para el inicio de las 

diferentes actividades productivas sino también momentos especiales para la reflexión y la observación 

de los indicadores de clima. 

 

Cuadro 21. Observación de fenómenos meteorológicos en días de fiesta. 
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Fiesta Fenómeno observado Pronóstico 
Milagros (24 de agosto) Si llueve y luego hay nevada Presagio de buen año 

Asunta (15 de agosto) Si hay nevada este día o en días 

posteriores 
Buena señal, buen año 

Exaltación (14 de septiembre) Si hay nevada en esta fecha o en 

días cercanas a ella 
Buen año 

Si llueve y no hay nevada Año seco 

Carmen (16 de julio) Si llueve este día Un buen año 

Si hay nevada días antes o días des-

pués 

Año lluvioso 

Santiago (25 de julio) Lluvia en este día Buena señal 

Siete Viernes (7 semanas después 

del Vienes Santo) 
Nubes y lluvia en este día Señal para año seco 

Santa Vera Cruz  (3 de mayo) Si se nubla o llovizna días antes a 

esta fiesta 
Es para año adelantado 

Todo Santo (01 de Noviembre) Si llueve Año seco, cesaran las lluvias por 

Navidad 

Espíritu (siete domingos después 

de Pascua) 
Vientos fríos, llovizna o nubes en 

este día 
Año seco 

Si se nubla o llovizna a días antes 

del Espíritu 
Señal de año adelantado 

Corpus Cristi Si llovizna o escarcha Es para año seco 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres. 

 

La secuencia que siguen las festividades y rituales en las comunidades, aunque estas correspondan 

al calendario cristiano está directamente relacionada a fenómenos astronómicos. Por ejemplo a 

manera de configurar  dichos eventos, se ha presentado el recorrido de la Cruz del Sur en cuadrantes: 

Dos arriba, dos abajo, dos a la derecha y dos a la izquierda: Masculino- femenino, Frío – caliente, 

árido- húmedo, escasez – abundancia y se  determinado su correlación. 

 

En la madrugada del 14 de junio “San Antonio” en el calendario cristiano, las pléyades reaparecen 

en el crepúsculo  después de haber desaparecido por mas de un mes del cielo nocturno. Esta 

reaparición es motivo de celebración porque “ha reventado las pleyades”, señal de que la vida 

continuara y que había llegado el tiempo de la fiesta, de predecir las condiciones del clima. 

 

El 24 de junio según el calendario cristiano tenemos la “fiesta del fuego y del agua”, fiesta de 

purificación, “San Juan” al sincronizar con kori –kala, piedra de oro (Antares de la constelación 

Escorpio) que en estas noches de San Juan ya llega al zenit del altiplano, fecha clave para la 

observación de las pléyades para la previsión del clima. 

 

La “desaparición” de las pléyades del cielo nocturno, en la madrugada del 30 de Noviembre, “San 

Andrés”, es motivo de observación climática.  También sincronizan las Pléyades con la salida del 

sol local, así se podrá saber si será “año corto”o “año largo”. 

 

Como se constata en líneas arriba, los movimientos de los astros en el cosmos guardan una estrecha 

relación con las fiestas del calendario cristiano.  Es por ello que las fiestas en la cultura andina son 

considerados momentos claves para la observación de los indicadores de clima y la realización de 
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los rituales.  De esta manera, se constituyen en puntos fundamentales para el inicio de las actividades 

productivas, realización de rituales, viajes, o cualquier proyecto familiar o comunal.  Los calendarios 

festivos cristianos también se han basado en conocimientos indígenas ancestrales, pero  hoy en día 

se ha olvidado en las religiones judeo cristianas, el porque de estas fiestas y su relación con el clima 

y el calendario productivo. Un ejemplo es la fiesta de la Cruz se realiza fuerte en España –Granada.  

En los andes esto sigue vivo, la muestra de ello son los calendarios rituales-productivos. 

 

Cuadro 22. Días festivos y Pronósticos. 

Indicador

es 

Pronósticos 

Caract. 

del año Agr. 
Lluvia 

Helada

s 
Siembras 

Producción 

De papa 
Granizadas 

Días festivos(guardas) 

San Juan X X - - X - 

Corpus 

Cristi 
X - - - X - 

Espíritu X X - - - - 

Todo 

Santos 
X X - - X - 

Sta. Vera 

Cruz 
X - - X - - 

Siete 

Viernes 
- X - - - - 

Santiago X - - - X - 

Carmen X - - X X - 

Exaltación X - - - X - 

Asunta X - - - X - 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres (1996-2001). 

 

 

 

 

Los astros y el calendario Productivo ritual 

 

Según San Martín (2000)(9), la importancia de los astros como puntos de referencia en el calendario 

ritual agropecuario, se refleja en los momentos de observación y celebración de dos constelaciones 

importantes en la religiosidad local: Chakana relacionada con la constelación Cruz del sur y 

Chakasilltu con la constelación Pléyades.  Por ejemplo, cuando sincronizamos las festividades y 

rituales referidos a la constelación Pléyades, veremos que se han configurado cuatro momentos 

especiales en el calendario agropecuario. 

 

Estos cuatro momentos especiales en el calendario agropecuario de Chorojo son fundamentales para 

la observación de los indicadores de clima, y la realización de los rituales de suplicas o 

agradecimiento. 

                                                 
9)  Este importante análisis de San Martín en relación a los astros y la producción agrícola lo tomamos in extenso para contrarrestarlo al caso 

de Chorojo. 
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Primer Cotu.- Se inicia el 2 de mayo, en Santa Vera Cruz, termina el 2 de agosto. Santa Vera Cruz 

corresponde al verdadero año nuevo, inicia el ritual del año agrícola.  Es fiesta de la vida se suplica 

fertilidad, benevolencia, abundancia en animales y niños, continuidad de vida.  El 15 de mayo (San 

Isidro) se realizan rituales de preparación de la tierra a fin de que sea fecundada en lo futuro. 

Iniciación de animales, volteo de la tierra. 

 

Segundo Cotu, se inicia el 2 de agosto y termina el 2 de noviembre (Todo Santos). En este período 

se realizan rituales de fertilización en un sentido mítico, o sea la madre tierra debe ser fecundada. El 

principal ritual se realiza a mediados de septiembre (14 de septiembre, Exaltación), comienzo de la 

primavera, para aplacar hambre, sequías, vientos y epidemias. El 2 de agosto es una fecha clave para 

la observación de los indicadores clima. 

  

Tercer Cotu. Se inicia el 2 de Noviembre y se prolonga hasta el 2 de febrero (Candelaria). En este 

período se realizan rituales de gestación, rituales destinados a la siembra, la madre tierra 

“pachamama” esta preñada, las tierras están sembradas y las semillas están germinando y 

desarrollando. Los rituales comienzan con culto a los muertos en los días de Todo Santos, luego 

vienen los rituales de  penitencia y de  rogativas para que llueva (San Andrés).  El principal ritual es 

en  Natividad (Navidad) casi coincide con el inicio del verano. 

 

Cuarto Cotu, del 2 de febrero al 2 de mayo.  Ritual principal destinado a la génesis o la procreación, 

los ritos menores se inicia con el carnaval, pascua, cosecha, ensilaje y la procreación de los animales 

   

Al parecer esta configuración astronómica  entretejida con los indicadores para la previsión del clima 

y su interrelación con el calendario productivo(10), difícilmente podrá ser entendido y explicado  en 

su cabalidad e integridad por un actor externo, porque en esencia el conocimiento y la practica de la 

previsión del clima es del campesino, esta desarrollado de acuerdo a su manera de percibir la vida y 

donde posiblemente lo importante no sea “el porque de los fenómenos” sino el “para que” puede 

servir en la conservación y reproducción de la vida, considerando a las plantas , animales, piedras, 

cerros con vida y como parte del espacio – tiempo sagrado  al que en idioma nativo se ha denominado 

PACHA (Delgado,2000). 

 

La transmisión del Sistema de conocimientos de la Previsión del clima en la comunidad de 

Chorojo. 

 

Como se ha visto la previsión del clima tiene su origen en la herencia cultural de los pueblos 

indígenas de la región Andina como muchos otros conocimientos, practicas y tecnologías de esta 

admirable cultura, que hoy en día se mantienen vigentes gracias a las innovaciones que cada familia, 

comunidad, ha ido incorporando para adecuarlos a los procesos de cambio.   

 

Casi se puede asegurar que la escuela oficial no tiene ningún rol en este proceso, porque en la 

                                                 
10) Llamamos calendario productivo porque considera no solamente la actividad agrícola y pecuaria, sino también otras actividades como la 

artesanía, los viajes interecológicos a comunidades y ferias locales y regionales. 
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“valoración” que realiza la escuela oficial  de la educación en el ámbito rural, no deja espacio para 

este tipo de conocimientos que son calificados más bien como mitos, creencias o cuentos.  Por tanto 

en la vigencia y recreación del sistema de conocimientos para la previsión del clima, esta 

comprometida principalmente cada miembro de la familia y la comunidad. 

 

De un total de 60 personas entrevistadas, aproximadamente el 40% se refirieron a la practica 

de observación como conocimiento de terceros (padres, abuelos); nombran entre 4 a 8 indicadores 

que han sido conocidos y observados por ellos mismos y señalan que son los indicadores mas confia-

bles (familias en formación, gente joven).  El resto (60%) mostró seguridad en sus apreciaciones como 

se puede constatar en los criterios descritos en este estudió. 

 

La experiencia recabada en Chorojo permitió evidenciar que existe una relación directa entre la edad 

de las personas y el nº de indicadores observados: a mayor edad se encuentra mayor nº de indicadores 

observados, como se puede observar en el cuadro 15 aunque recalcamos también que esto es relativo, 

porque estamos seguros que no siempre ellos comparten todo su conocimiento, porque durante el 

acompañamiento a las familias caso de manera frecuente en el proceso aparecían nuevos indicadores 

observados por la familia. 

 

Cuadro 23. Rango de edad de los entrevistados y observación de Indicadores. 

No de 

Entrevistados 

Rango de edad Nº Indicadores observados 

10 17 - 25 5 a 10 

32 26 - 40 10 a 15 

18 41 - 70 15 a 25 

 Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

 

Es importante diferenciar entre el número de indicadores "conocidos" y “observados”, ya que en la 

mayoría de las entrevistas los jóvenes han mencionado un número alto de indicadores, pero 

refiriéndose a ellos como conocimiento que tienen a través de terceros (padres, abuelos), personas 

que no habiendo observado ellos mismos los indicadores siguen a los mayores en las siembras. 

 

Indudablemente existe mayor riqueza de conocimiento y experiencia en la memoria de la gente 

adulta y los ancianos de la comunidad, que por algunas fallas de comunicación entre generaciones 

y el alejamiento de los jóvenes de la comunidad, no permiten una transmisión de este saber cómo 

ellos desearían. 

 

Es evidente que el saber y la práctica de la previsión del clima está vigente en la comunidad de 

Chorojo, como también es evidente que tiene un rol importante en la toma de decisiones de las 

familias respecto a las siembras de papa y de otros cultivos, pero no más cierto es que requiere más 

atención de las mismas familias campesinas para revalorizar y vigorizar este conocimiento y su  

práctica a nivel de la comunidad (memoria colectiva). 

 

Se advierte claramente que la mayor riqueza de este saber esta disperso en la memoria de los pocos 
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ancianos que todavía viven, por tanto es necesario reflexionar el tema con las familias  más allá de 

la opinión de los jóvenes, solo una reflexión interna puede llevar a estas familias a un refrescamiento 

y socialización de las diferentes experiencias. 

 

La observación de estos 57 indicadores de clima y posiblemente muchos otros en la comunidad de 

Chorojo, son la mejor muestra de que a pesar que “los tiempos han cambiado”, ¿acaso se refieren 

así a los cambios climáticos?, la estrategia local de la previsión del clima todavía esta vigente en los 

Andes bolivianos. 

 

Con estas reflexiones se ha llegado a la conclusión de que el Sistema de Conocimientos para la 

previsión del clima se encuentra en forma diferenciada en los diferentes ciclos de vida de las familias 

campesinas de Chorojo, asimismo en las diferentes etapas de la vida de cada individuo. 

 

Los niños en la recreación del Sistema de Conocimientos para la Previsión  del  Clima 

 

El hecho de que los niños en su primera etapa de vida permanezcan más cerca de los padres y los 

abuelos, permite que los conocimientos y practicas relacionadas a la previsión del Clima se transmita 

fácilmente a través de la participación en las diferentes actividades de la vida cotidiana aunque así 

solo sea de acompañamiento, a esto se suma la enorme sensibilidad de los niños en esta etapa, la 

curiosidad, la falta de prejuicios y tal vez otros factores que coadyuvan al proceso de aprendizaje.  

En este proceso de continuo aprendizaje, la atención va dirigida principalmente a identificar y 

observar los indicadores de clima y no tanto a lanzar las predicciones. 

 

Durante el acompañamiento a las familias caso y durante los talleres se ha tenido la participación de 

los niños y se ha podido observar los siguientes aspectos como los principales: 

 

Los niños de la comunidad de Chorojo pueden conversar de los indicadores de clima con la mayor 

naturalidad posible, sin inmutarse para nada, como si el conocimiento fuera propio, lo que no ocurre 

con un adolescente o un joven que muchas veces se avergüenza; se entiende que el niño por la poca 

experiencia no se lanza a pronosticar el clima, aunque se anime a sostener el criterio de su padre, su 

abuelo u otra persona mayor, como suya. 

 

La mayoría de ellos indica  -mi papa dice que este año va a ser ...... o en su caso dirá  ‘’mi papa 

estaba mirando ..... . Aunque a cierta edad como a los 8 años algunos ya se animan a predecir algunos 

fenómenos climáticos a corto plazo “el chiwaquito (pajarito) esta llorando seguro lluvia quiere”. 

 

Los adolescentes y el proceso del sistema de conocimientos de la predicción Climática. 

 

En las comunidades este es un grupo difícil para trabajar temas como la previsión del clima, la 

mayoría y principalmente los varones acaban de dejar la escuela y están con la perspectiva de salir 

de la comunidad, viajar a otros lugares, realizar el servicio militar, ganar dinero, conocer otras 

formas de vida, otros trabajos, otros rumbos. 
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Cuando un técnico o investigador toca el tema de la previsión del clima, la primera respuesta 

generalmente es “ese conocimiento ya no existe aquí”; si el adolescente es mas amable indica”los 

abuelos sabían de eso, porque no hablas con don....” a mucha insistencia y con la confianza ya 

ganada empiezan a relatar pero como si tratara de una experiencia pasada, de los abuelos y no propia, 

pero siempre indicando, así decía mi abuelo o los abuelos. 

 

En un principio se pensó que estas reacciones era solo con las personas externas pero en el fondo es 

una mezcla de desconfianza y vergüenza para con ellos, sin embargo en entrevistas con las personas 

mayores se constato que a cierta edad los jóvenes de las comunidades campesinas empiezan a 

“menospreciar” los conocimientos y las practicas locales, principalmente aquellos ligados mas 

profundamente a su cultura, como son los rituales o temas como la previsión del clima, justamente 

por la influencia que reciben de las personas externas a través de la relación directa, los medios de 

comunicación, la educación en algunos casos, espacios donde generalmente se desvaloriza el saber 

local y se impone como única verdad, los conocimientos, las tecnologías y las practicas “científicas”. 

 

La gente de mayor edad durante las entrevistas, estuvo comentando constantemente que los jóvenes 

ya no quieren dar valor a este conocimiento, Así lo confirman algunos testimonios recogidos en el 

acompañamiento a las familias de Chorojo. 

 

 “Los jóvenes saben leer y escribir y por eso quieren hacer las cosas así nomás 

ya, según su cabeza nomás quieren hablar y ya no quieren mirar nada del 

tiempo (Predicción del clima). Se están olvidando los conocimientos de antes, 

ya no quieren respetar lo que nosotros miramos, si uno quiere mirar mira” (F. 

Romero). 

 

“Antes nos fijábamos (indicadores) ahora también sigue igual, solo que los 

jóvenes ya no hacen valer” (C. Mayrana). 

 

El primer testimonio claramente hace referencia a la educación formal, como uno de los factores 

que incide en la erosión de conocimientos locales como la previsión del clima, lo que no debe 

sorprendernos, porque si realizamos una reflexión profunda sobre nuestra formación nos daremos 

cuenta que nuestra educación en todos los niveles, nos enseña a valorar los conocimientos y 

tecnologías que provienen de los países desarrollados, desplazando completamente aspectos 

inherentes a nuestra propia cultura. Este hecho se replica en nuestras comunidades campesinas en 

diferentes medidas. 

 

Otro aspecto que enfatizan los ancianos en sus testimonios es la falta de comunicación entre 

generaciones, aspecto que en los últimos años se ha acentuado debido a muchos factores, entre ellos 

la perdida de valores y principios comunes en la familia. 

 

“Otros no creen, los jóvenes no miran, no se dan cuenta de nada, en los tiempos 

de la hacienda, desde este tamaño (niño de 6 años aproximadamente) ya nos 
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dábamos cuenta cuando hablaban si era cierto o no, ya mirábamos; los abuelos 

de antes sabían más, nos avisaban si iba a ser un año de lluvia o un año seco, 

y a lo que nos avisaban según su palabra mirábamos y para las siembras 

acertaban bien, yo acierto todavía y el niño (su nieto) también se da cuenta 

todavía, trato de enseñarle, ellos ya tienen letra(estudio), a un papel también 

tienen que anotarse para no olvidarse” (A. Romero). 

 

“No tiene que desaparecer esto por lo menos como consejo se debe transmitir, 

como mi papá lo hizo, además no es como para olvidarse, porque al reparar en 

el tiempo y sembrar, vivimos y es como para no olvidar” (D. Ramos). 

 

Los testimonios muestran una clara preocupación de las personas mayores, respecto a la vigencia y 

aplicación del conocimiento de la previsión del clima en sus comunidades, preocupación que se 

acentúa porque según ellos los tiempos han cambiado y ahora más que nunca se necesita de estos 

conocimientos y prácticas para el desarrollo de las actividades productivas. 

 

Si bien los jóvenes ya no quieren “mirar el tiempo”, de niños en la convivencia familiar han tenido 

que participar de una u otra manera en esta práctica como también en algunos rituales que también 

son parte de la previsión del clima. 

 

Al parecer las reacciones de los jóvenes de enajenarse de su cultura se ha marcado mucho mas en 

los últimos años, esto se liga a los constantes viajes que realizan desde temprana edad, que de alguna 

manera los aleja de sus comunidades y pierden el contacto con su entorno y de esta manera se rompe 

de alguna manera el seguimiento que ellos podrían efectuar a los indicadores para sus pronósticos, 

a esto se suma la inquietud por las novedades externas, que provoca un rompimiento en la dinámica 

propia de valorar su comunidad y valorarse a si mismos. 

 

“El tiempo ha cambiado un poco por eso ya no se fijan (indicadores) y los 

jóvenes se van al Chapare y otros lados a ganar dinero y ya no se fijan, por 

tanto ya no siembran en su punto y por no sembrar en su punto no hacen 

producir bien, y por eso no hacen valer este conocimiento” (D. Ramos). 

 

Sin embargo se ha constatado a través de algunas entrevistas que existen esfuerzos interesantes para 

replicar el conocimiento de la previsión del clima en otros contextos, donde la observación cuidadosa 

y paciente de los indicadores propios del contexto, permite ya a las familias con mayor tiempo de 

permanencia en esta zona, guiarse de manera adecuada en el desarrollo de sus actividades. 

 

I. DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 

Destino de la producción de papa en la comunidad de Chorojo 

 

La selección de los tubérculos de papa una vez concluidas las cosechas, es realizada de manera 

minuciosa por cada familia, considerando el uso y destino que otorgará a su producción. Durante las 

visitas familiares y la participación en esta actividad de selección se ha podido observar que  la 
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mayoría de las familias selecciona su producción como se indica en los cuadros 24 y 25. 

 

Esta selección y distribución de las cosechas varía de acuerdo a la variedad, el cuadro 22 representa 

los criterios de selección para las variedades comerciales (que tienen acogida en el mercado), como 

son las Waychas, Carlos, alguna vez Qoyllus; para aquellas variedades exclusivas para el 

autoconsumo la selección es como se presenta a continuación: 

 

Cuadro 24. Selección de las Variedades comerciales de acuerdo al uso y destino. 

Tamaño – 

denominación 
Destino principal 

Características 
 

Llallawa 
(papas de 

enorme  

tamaño y 

formas 

especiales) 

 

*1 Rituales de producción 

*2 Regalo para los hijos que-

ridos 

Para los rituales se interpreta muchas veces el 

significado de la figura, se considera asimismo la 

cantidad de estas papas que se presentan durante un 

período agrícola. 

 

Chapara 

(Papas grandes) 

*3 Venta 

*4 Consumo en fiestas 

Se verifica calidad para la venta, si el precio esta bajo se 

almacena hasta que suba el precio de la papa en el 

mercado. 
Se consume en las fiestas mas importantes de la familia, 

para invitar a la comunidad 
 

Murmu 

(papas 

medianas) 

*5 Semilla de primera 
*6 Consumo en fiestas o para 

visitas 

*7 Reciprocidad 

*8 Venta 

De este grupo se selecciona la mejor semilla de la 

familia. 
Al consumo se destina aquellas papas calificadas como 

no buenas para semilla. 

Parte de esta papa se destina también a la venta y  a los 

intercambios con otros productos en las ferias locales. 
 

Murmu 

(papas 

pequeñas) 

*9 Semilla de segunda 
*10 Consumo familiar diario 

*11 Reciprocidad 

En años desfavorables es la principal fuente de semilla, 

se verifica calidad para semilla. 

Es la papa destinada al consumo diario de la familia. 

También se destina a los intercambios con otros 

productos para la alimentación, en las ferias locales. 
 

Chili 

(menudo) 

*12 Chuño 

*13 Consumo de animales 

Son los restos de las anteriores selecciones, los de buena 

calidad se almacenan para chuño. 
Parte se destina a la alimentación de animales. 

Fuente:  Elaboración propia en base a criterios de familias estudio de caso 
 

 

Cuadro 25. Selección de las variedades nativas de papa de acuerdo al uso y destino. 

Tamaño - 

denominación 
 

Destino principal 
 

Características 

Llallawa 
(papas de 

enorme  

tamaño y 

formas 

especiales) 

 

*14 Rituales de producción 

*15 Regalo para los hijos que-

ridos 

Para los rituales se interpreta muchas veces el 

significado de la figura, se considera asimismo la 

cantidad de estas papas que se presentan durante un 

período agrícola. 

 

Chapara 

 

*16 Consumo en fiestas 

Se consume en las fiestas más importantes de la 

familia, para invitar a la comunidad. 
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(Papas 

grandes) 
Se prepara para las visitas especiales. 

 

Murmu 

(papas 

medianas) 

*17 Semilla de primera 
*18 Consumo en fiestas o para 

visitas 

*19 Reciprocidad 

Se selecciona la semilla de la familia. 
Al consumo se destina aquellas papas calificadas como 

no buenas para semilla. 

Parte de esta papa se destina  a las relaciones de 

reciprocidad dentro la comunidad. 
 

Murmu 

(papas 

pequeñas) 

*20 Semilla de segunda 
*21 Consumo familiar diario 

*22 Reciprocidad 

En años desfavorables es la principal fuente de semilla, 

se verifica calidad para semilla. 
Es la papa destinada al consumo diario de la familia. 

.Dependiendo de la variedad se destina a la elaboración 

de chuno. A la alimentación de los animales. 

Fuente:  Elaboración propia en base a criterios de familias estudio de caso 
 

Las variedades exclusivas para el autoconsumo como el Lariasu, K’atawiña, etc. son seleccionados 

solo en dos grupos: semilla y consumo, muchas de las variedades nativas son almacenas en mezclas 

“chalys” porque las cantidades que manejan las familias son reducidas, no justifica la selección ni 

la apertura de un Kairu específico. 

 

Algunas familias han indicado que el manejo de una diversidad mayor de papas, da mayor seguridad 

a la producción, pues unos años el tiempo favorece a ciertas variedades y otros años a otras, por lo 

que si se siembra varias clases de papa siempre habrá algo por lo menos para comer (años 

desfavorables), criterios en los que las familias resaltaron algunas características de uso y 

consumo(sabor, textura) de las variedades que ya no están siendo cultivadas en la comunidad por 

existir criterios como el anterior, ya que para estas familias manejar en un periodo agrícola mayor 

número de variedades solo depende de organizar bien el tiempo disponible. 

 

La selección de la semilla, es la que se realiza con mayor cuidado, por una parte se verifica el tamaño, 

pero también el vigor y la presencia de enfermedades, a pesar de que esta tarea generalmente le 

corresponde a la mujer, muchos niños que participan en esta tarea, pueden identificar claramente 

una buena semilla. Muchas familias afirman que la buena selección de la semilla es un factor 

importante que puede incidir de manera decisiva en la conservación de la diversidad cultivada. 

“Cada año cuando cosecho mi papa me escojo bien la semilla y me sigue aguantando 

la semilla, aun los que ha traído Jaime García de AGRUCO”(P. Mejia). 

 

En la comunidad de Chorojo, de la producción total de papa, aproximadamente un 55 %, es destinada 

para el autoconsumo y las relaciones sociales de reciprocidad, un 35 % a la venta y un 10 % es para 

semilla.  Así, de cada 10 pesadas de papa que produce una familia, aproximadamente 5 pesadas y 

media se destina al autoconsumo familiar y las relaciones de reciprocidad, 3 pesadas y media se 

destina a la venta y 1 pesada se guarda para semilla (a partir de estudios de caso). 

 

En Chorojo en su generalidad, los productos agrícolas son destinados básicamente al autoconsumo 

para garantizar la seguridad alimentaria, otra parte para el fortalecimiento de las relaciones sociales 

de reciprocidad y en el caso de algunos productos específicos para la venta, siendo el cultivo 

predominante el de la papa que también es el principal producto destinado a la venta. 
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Autoconsumo. 

 

Según datos estimados a través de los estudios de caso, una familia en formación (F-1) con 4 

miembros (2 niños pequeños) consume ½ arroba de papa al día (6 Kg.) y una familia en 

reestructuración de 12 miembros consume 1 ½  arrobas de papa /día (18 Kg.); estamos hablando 

aproximadamente de 1,5 Kg./día por persona si llevamos este dato a los 365 días del año estaríamos 

hablando de unos 547 Kg. de papa por persona, estos datos fueron registrados durante la época de 

cosechas posiblemente varíe un poco a lo largo del año, pero muestra la importancia de este producto 

en la dieta familiar y también nos permite entender la importancia de la buena conservación de este 

producto para todo el año. 

 

Relaciones sociales de reciprocidad 

 

Buena parte de la producción de papa se destina a las relaciones sociales de reciprocidad, como son 

los regalos de este producto en los acontecimientos de la comunidad: matrimonios, bautizos, 

entierros, cambio de alcalde, y otros.  También se destina para obsequiar a los compadres, comadres 

que viven en otras comunidades o en la ciudad.  Pero una parte importante es utilizada por las amas 

de casa para intercambiar con productos de la canasta familiar en las ferias locales de Waca Playa y 

Mazo Cruz (actividad más frecuente en la época de la cosecha de papa). 

  

Venta. 

 

En años regulares cuando hay buena producción (18 a 20 tn/ha de rendimiento) de la variedad 

Waycha, las familias destinan a la venta cantidades significativas de papa entre 10 a 30 pesadas por 

familia, en los dos últimos años ha crecido la demanda en el mercado por las variedades nativas, 

principalmente las waycus como las qoyllus, la F-2 durante la gestión 2001 ha acomodado por lo 

menos cuatro pesadas de esta variedad en las ferias locales de Sipe Sipe y Waca Playa. 

 

Buena parte de la producción de papa de las zonas bajas (con riego) es destinada a la venta en las 

ferias semanales de Quillacollo, Sipe Sipe y Waca Playa, lo cual es justificable por los precios 

favorables y altos en la época de cosecha (Todo Santos a Navidad). 

 

(ii) Relaciones sociales de reciprocidad y redistribución. 

 

En Chorojo el flujo de bienes y servicios entre las familias de la comunidad y con otras familias de 

comunidades aledañas y/o lejanas es parte de la vida cotidiana, este flujo responde a principios y 

valores que generalmente priorizan el bienestar colectivo por encima del bienestar personal. Para el 

caso de Chorojo Serrano (2003) realiza un análisis profundo sobre la importancia de las  relaciones 

sociales de reciprocidad y parentesco  en la reproducción de los sistemas de producción en el 

desarrollo sostenible. 

 

Sin embargo corresponde a este estudio resaltar la importancia de las relaciones sociales de 
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parentesco y reciprocidad en la conservación de la diversidad cultivada de papa, y más 

específicamente en lo que corresponde al acceso de semilla. 

 

En Chorojo las familias practican el trueque  como una forma de reciprocidad (11) en ferias locales y 

la feria anual del Siete Viernes en Sipe Sipe. 

 

Los datos registrados a partir de los estudios de caso familiar permiten apreciar la importancia de 

las relaciones sociales de reciprocidad y parentesco en las estrategias de acceso a semilla de papa.    

 

Cuadro 26. Formas de acceso  de semilla de papa 

Variedad Lugar de procedencia Forma de acceso 

Longo Waycha Uchu Uchu De los parientes de su madre, participación en cosecha. 

Puca Waycha Chullpa K’asa(Ayopaya) Compra negociada en la Feria de Waca Playa y recogida en la plaza 

de quillacollo. 

Yuraj Waycha Chullpa K’asa (Ayopaya) Cambio con semilla de avena con parientes 

Pali papita Garaje de Quillacollo Como al preguntar por la semilla, recogió algunos tubérculos (robo) 

K’ellu Carlos 

Puca Carlos 

Uchu Uchu Parientes, regalo durante las visitas 

Lariasu o lariaxu Plaza de Quillacollo Unos cuantos tubérculos como aumento a la compra de otra semilla. 

Yana Qoyllu 

Yuraj Qoyllu 

Uchu Uchu Compra de parientes 

Sotamari Chorojo Herencia de sus padres 

Kapiro Chullpa Ka’sa(Tapacari) Intercambio con semilla de papa qoyllu a través de la institución 

AGRUCO. 

Torakari Chorojo Del tio abuelo que vive en la parte alta de la comunidad 

Katawina Plaza de quillacollo Compra de una pequeña cantidad 

Waca Chilena Jatun Cienega Abuelos de la esposa 

Llawar Nawi Chullpa K’asa Obsequio de parientes y amigos de su padre en Chullpa K’asa, a 

cambio el obsequio semilla de avena. 

Yana Imilla Qullco Al participar en cosechas y también en la feria de Condor Chucuna. 

 

El cuadro 26  muestra claramente las diversas formas de acceso a semilla de papa que tienen las familias 

de Chorojo, también muestra la importancia de las relaciones sociales para el acceso a semilla de papa.  

Está familia es reconocida en la comunidad de Chorojo por ser poseedor de una mayor diversidad en el 

cultivo de papa, esto esta íntimamente relacionado relaciones de parentesco y reciprocidad o afinidad 

que mantiene esta familia con amigos y parientes de sus padres en otras zonas de donde generalmente 

se proveen de semilla de papa las familias de la comunidad de Chorojo.  El jefe de familia todavía 

mantiene relaciones cercanas con las familias de Uchu Uchu de donde es originaria su madre, lo que le 

                                                 
11)  Reciprocidad: Según Alberti y Mayer es una relación social que vincula tanto a una persona con otras, con grupos sociales y con la comunidad, 

como a grupos con grupos y a productores con consumidores, mediante el flujo de bienes y servicios entre las partes interrelacionadas. 
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abre mayores espacios para acceder a semilla. Mantener todas estas relaciones cercanas con sus parientes 

ha requerido una “inversión”, participación reciproca en fiestas, demostración de cariño con productos 

y dones, etc. 

 

El ciclo de vida familiar tiene su influencia en las estrategias de acceso a semilla de papa, por 

ejemplo la F-3 familia en reestructuración y en consolidación respectivamente, ha podido recrear 

sus relaciones sociales a través de diferentes acontecimientos festivos- productivos, lo que le asegura 

una amplia gama de posibilidades para acceder a semilla.  En cambio una familia en formación tiene 

todavía un circulo de amigos y conocidos reducido, o sea no ha tenido todavía el tiempo suficiente 

para cultivar las relaciones sociales de parentesco y reciprocidad, por lo que sus posibilidades para 

el acceso a semilla de papa se reducen. A continuación mostramos el caso de la F-1, que nos permite 

constatar la hipótesis anterior. 

 

Cuadro 27. Formas de acceso  de semilla de papa 

Variedad Lugar de procedencia Forma de acceso 

Waycha Phisqo Mayu Compra 60 Bs./carga 

Waycha Chullpa Kása Participación en trabajos de cosecha de papa con familias 

conocidas de su padre 

Toralapa Chullpa K’asa A través de trabajo en compañía con su hermana menor de 

Lambramani 

Waycha Irpuma Compra de una pequeña cantidad en la feria de Condor 

Chucuna 

Qoyllu Chorojo De un vecino de la comunidad, don Ignacio Vargas 

apoyándole en algunos trabajos agrícolas. 

Waycha Uchu Uchu Trabajo en cosechas y compra de los parientes de su madre. 

 

Las relaciones sociales son muy importantes para el acceso y la conservación de la diversidad 

cultivada, y como se puede observar rompe con todos los límites biofísicos, y económicos  ya que 

en la comunidad de Chorojo el acceso a semilla de papa no esta enteramente sujeto a la 

disponibilidad de recursos monetarios, en estos aspectos es que la vida comunal y las relaciones de 

parentesco y reciprocidad expresan su importancia. 

 

Para las familias de Chorojo las relaciones sociales de reciprocidad y redistribución son 

imprescindibles para el desarrollo de las estrategias productivas ante fenómenos climáticos adversos, 

porque facilita el acceso a casi todos los insumos que necesita una familia para organizar y 

desarrollar sus actividades productivas: semillas, mano de obra, abono orgánico, parcelas en 

diferentes zonas de producción, tracción animal para el trabajo, etc.  Pero también permite fortalecer 

la organización local, que es la base o el sustento de la organización de la producción, y por tanto 

del control local del territorio. 

 

Toda la diversidad cultivada en la comunidad de Chorojo, es resultado de un proceso dinámico de 
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viajes interecológicos originado en los flujos de semilla y acceso a alimentos con comunidades 

identificadas para las familias de Chorojo como centros de diversidad y con ferias semanales y 

anuales que se dan en el nivel local, microregional y regional. 

 

Desde la antigüedad, los viajes de intercambio inter-ecológico, son uno de las principales 

características del la cultura andina. Es decir que estos viajes tienen una función socioeconómica 

importante tanto para las familias como para los del valle.  Estas familias se trasladaban y aún lo 

siguen haciendo, para abastecerse de productos, semillas y alimentos que no podían producir u 

obtener en sus ecozonas de origen. 

 

Si bien las familias de la comunidad de Chorojo ya tienen claramente identificado las comunidades de 

las cuales se pueden proveer de semilla, las familias de las comunidades aledañas han identificado a 

Chorojo como un centros de diversidad del cultivo de papa, así afirman las familias campesinas de 

Chorojo que van proveyendo de semilla a sus parientes y amigos de la región. 

 

“Tres Cruces y Rodeo vienen a la feria a comprarse semilla de papa, yo también 

vendí el año pasado a uno de Tres Cruces, dicen que la semilla de aquí produce 

bien allá” (Julián Romero). 

 

 “La semilla de papa de Chorojo compran los de Rodeo, Tres Cruces, Lapiani, 

Chilisaya, K’aralawani, Luyu Luyuni, a veces se cambia con trigo o si no se 

compran” (Francisco Romero). 

 

Estos flujos se dinamizan en condiciones poco favorables para la producción agrícola, claro ejemplo es 

la visita de las familias de Chullpa K’asa a la comunidad de Chorojo y viceversa, que en el periodo 

agrícola por los efectos de “El Niño” estas visitas se tornaron frecuentes en lo que corresponde al 

intercambio de semilla. 

 

Es en base a las relaciones de parentesco y reciprocidad que se dinamizan los flujos de semillas, sin 

acudir necesariamente a relaciones mercantiles, sin que esto signifique que estas comunidades están 

aisladas del mercado, al contrario es en estas comunidades y ferias locales donde se sincronizan la 

economía mercantil y la economía campesina de la reciprocidad; así lo expresa don Casiano Romero de 

Chorojo: 

Chullpa Kása, Uchu Uchu, Qullqu, voy nomás siempre, ahí compramos semilla 

de papa o cambiamos con semilla de avena” 

Por ejemplo, en la comunidad de Chorojo las variedades waycha, imilla, y las Runa Toralapas, son 

obtenidas mediante el intercambio con las comunidades de Chullpa K´asa de las alturas de Ayopaya, 

intercambio que se efectúa en dos épocas junio-julio que es la época de la trilla de granos (avena cebada 

y trigo), donde las familias de Chorojo reciben visita de los comunarios de Chullpa K´asa que traen 

semilla de papa en sus animales para cambiarlo con semilla de avena, que es muy cotizada en su 

comunidad debido a que Chullpa K´asa por tener una altitud mayor, cuenta con un clima húmedo y frío 

que favorece al desarrollo de la avena (principalmente la de Chorojo), pero no le permite llegar a la 
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maduración de granos para semillas. 

 

Otra visita se recibe en el mes de septiembre y octubre cuando las familias de Chullpa K´asa casi ya han 

concluido sus siembras y traen la semilla sobrante para intercambiar con semilla de avena, estas visitas 

en algunos casos pueden ser también realizados por las familias de Chorojo a la comunidad de Chullpa 

K´asa en busca de semilla de papa. Indistintamente a las visitas familiares, estos intercambios también 

son efectuados en las ferias locales de Waca Playa, Sipe Sipe y Quillacollo, donde las familias se 

encuentran e intercambian semillas por producto o dinero. 

 

Las ferias de mayor afluencia donde van las familias de Chorojo a vender sus productos agropecuarios, 

comprar sus semillas y trocar con otros productos son: 

 

*1 Ferias semanales: Quillacollo (domingo), Waca Playa (sábado), Sipe Sipe (domingo), Con-

dor Chucuna (viernes), la feria ganadera de Mazo Cruz (sábado) y de Cochabamba (miér-

coles y sábado). 

*2 Ferias anuales: La feria anual del Siete Viernes en Sipe Sipe, Fiesta del Señor de Exaltación 

que se realiza el 14 de septiembre en el centro poblado de Sipe Sipe, fiesta patronal en Uchu 

Uchu. 

 

Estas ferias tienen mucha importancia para las familias de la comunidad de Chorojo; en estos 

espacios fluye las semillas, pero también fluyen las relaciones que permiten consolidar las relaciones 

de parentesco y reciprocidad, una “inversión” importante para la reproducción de la vida. En estas 

ferias también se negocia con los conocidos la compra- venta de las semillas, se comenta los 

pronósticos de clima, se recoge experiencias respecto a la conservación y regeneración de la 

diversidad cultivada. 

 

De esta manera, el aprovisionamiento de semilla por parte de las familias de Chorojo conlleva una 

serie de estrategias impregnada de relaciones sociales, en las que prima el principio de la reciproci-

dad, como base fundamental de la cosmovisión  andina y como parte de la lógica económica de las 

familias campesinas que está basada en : Transacciones comerciales, Trueque y Reciprocidad 

. 

I. DIMENSIÓN POLÍTICO-CULTURAL 

 

(i) Organización local Rituales y fiestas como ordenador del clima: 

 

Se recalca una vez más que la continuidad de la vida en la Comunidad de Chorojo solo puede percibirse 

en la interrelación de tres ámbitos de vida íntimamente interrelacionados: lo material, lo social y lo 

espiritual, como se muestra en  el calendario productivos ritual. 

De esta manera ninguna actividad de las familias campesinas  de Chorojo puede estar desligada de las 

actividades festivo-rituales, que impregnan de espiritualidad los momentos y espacios donde se 

desenvuelven las familias campesinas; en Chorojo los rituales son parte de la vida cotidiana, pues se 

tiene rituales para iniciar la roturación del suelo, las siembras, para castrar un animal, para esquilar el 

ganado ovino, para levantar la cosecha, para iniciar la trilla de trigo, cebada, avena, etc. Pero también se 
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tiene identificado momentos y espacios “"especiales”" para la ritualidad, que están estrechamente 

relacionados a las fiestas (movimientos en el cosmos)  y a la predicción del clima... 

 

Los rituales pueden realizarse de manera personal, familiar o colectivo, depende mucho de los objetivos, 

por lo no siempre es necesario consultar con las demás familias, porque cada familia sabe cuál es su 

“obligación” con las divinidades (Pachamama, Apus y otros).   

 

Dentro el calendario productivo ritual de la comunidad de Chorojo, se observa que la mayoría de las 

fiestas son también identificadas como claves para la previsión del clima, es en base a estas 

observaciones que las familias van ordenando sus actividades productivas, sin embargo muchas veces 

se registran algunas dificultades en el proceso productivo, como la falta de lluvias o el desarrollo de 

granizadas constantes, en estos casos se relaciona el hecho a algún desequilibrio en la relación sociedad, 

naturaleza y divinidades, por los que  los rituales deben realizarse de manera colectiva, para restablecer  

en alguna medida esta relación de armonía. 

 

Rituales relacionados al granizo 

 

En Chorojo en caso de sequías prolongadas, y granizadas constantes es necesario revisar la conducta 

humana en la comunidad, aspecto que podría estar causando desequilibrios en la interrelación de la 

sociedad humana con los otros componentes principalmente  con las divinidades; ; dentro la vida 

comunal,  el bienestar colectivo es el reflejo del bienestar familiar y viceversa,  por eso los rituales son 

efectuados por cada familia pero las peticiones son para toda la comunidad, estos aspectos resaltan 

cuando se efectúa un ritual para apaciguar los fenómenos climáticos adversos. 

Respecto a los rituales para apaciguar la granizada Don Anacleto Romero de Chorojo decía lo siguiente: 

“Hacemos humear incienso a las parcelas o sino con ceniza hacemos cruz cuando 

viene la granizada y soplamos diciendo – pásate - pásate - pásate ¿por que haces 

daño a nuestros cultivos?.  El pantalón de los bebes angelitos tranquiliza el 

granizo, pantalón de niño varón tiene que ser, con eso nomás le hacemos patear 

estoy haciéndote patear diciendo- y desaparece el granizo o se vuelve lluvia aun 

viniendo con mucha fuerza.  Cuando no vemos nomás llega el granizo, si vemos le 

hacemos temer y no llega” 

 

Durante el período de estudio se participó en un ritual con la F-3 (estudio de caso).  El día 30 de octubre 

se presento una granizada en la zona mas alta de la comunidad, ante este fenómeno imprevisto la familia 

puso en el fogón de la cocina grasa de vaca para que humee mientras decían una oración para que la 

granizada se convierta en lluvia.  Posteriormente buscaron cera de las velas del “Tata Bombori” (un santo 

que la familia visita en el Norte de Potosí), esta cera fue colocada al fogón por que aumentaba el volumen  

de los granizos y al igual que en el primer caso acompañaron con oraciones.  Si bien no dejó de granizar 

al momento, la granizada no avanzó hacia el sector de la escuela (zona baja). 

 

En pocos minutos la familia entera logro coordinar y realizar esta actividad, sin necesidad de asignar 
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roles, al parecer ya cada miembro de la familia sabía que debía hacer, concluido todo esto nadie hablo 

sobre el tema ni hubo comentarios, de la manera más natural la familia retomó sus actividades cotidianas. 

 

Comentaban las familias de Chorojo que cuando se presentan las granizadas queman rastrojos y hierbas 

húmedas para provocar humo y con esto combatir las granizadas, también los que tienen en su casa 

cohetes las lanzan al aire para espantar la granizada, estas prácticas en el fondo no se alejan mucho de 

las recomendaciones técnicas respecto a las granizadas,  que como sabemos son producidas por 

enfriamiento de las capas superiores de la atmósfera. 

  

Según Barden (1979) el mejor método para controlar el daño causado por la helada es una buena 

selección de la localización del cultivo, indican que muchos horticultores siguen invirtiendo miles de 

dólares en sistemas de protección de cultivos contra heladas en sitios que en realidad nunca deberían 

haber sido sembrados.  El tiempo y el esfuerzo empleado para evaluar las temperaturas normales que se 

registran en un área antes de ubicar un cultivo a largo plazo, resulta una muy buena “inversión”. Si no 

se tiene los medios para obtener los datos de temperatura se puede obtener información hablando con 

los antiguos residentes del área. 

 

Rituales relacionados a las sequías. 

 

En Chorojo si para San Andrés (30 de Noviembre) todavía no se han presentado las lluvias, ya es 

motivo de preocupación,  entonces la comunidad junto a otras comunidades aledañas tiene que ir 

pensando en realizar un ritual de petición de lluvias, 

  

En el periodo agrícola por efecto del “Fenómeno del niño” en las zonas bajas y cabeceras de valle del 

departamento de Cochabamba se presentaron sequías prolongadas,  preocupando mucho a los 

campesinos de las zonas altas donde la producción agrícola y pecuaria se desarrolla en condiciones de 

secano. 

 

Esta escasez de lluvias impulsó a las comunidades a realizar rituales, para pedir lluvias para sus 

cultivos; en varias comunidades de la zona de estudió se retomo los rituales de petición de lluvias, que 

desde los ancestros se realizaba con una peregrinación al  Mazo Cruz a una laguna que queda sobre los 

40000 msnm. Cerca al cerro  Aqorani (Apu de la zona). 

 

Las familias de Chorojo como de otras comunidades aledañas realizan este ritual para atraer las 

lluvias, para ello  llevan agua de una vertiente especifica de la comunidad para depositarlo en la  laguna 

del Mazo, a su vez traen agua de esta laguna para depositarlo en una vertiente de la comunidad, esto se 

conoce como el “Cambio de Aguas”. Muchas veces este cambio de Aguas se realiza también con otras 

zonas donde no falta el agua, durante los viajes realizados con las familias de Chorojo se ha visto que 

ellos han traído agua del Chapare (Siberia), del Lago Titicaca, para depositarlo en las vertientes de su 

comunidad. De esta manera a través de los viajes interecológicos también se dinamiza el cambio de 

aguas para los rituales  relacionados a las sequías y también permite el acceso a los insumos necesarios 

para el ritual (plantas, ceras de velas, piedras, etc.). 
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Lo más importante es que el ritual debe realizarse con mucha fe y con la participación de las 

personas indicadas, de no ser así se puede ocasionar mas bien fenómenos adversos como las granizadas. 

Al respecto don Anacleto Romero deja el siguiente testimonio: 

 

“Antes pedíamos agua, íbamos a Qanquellani allá atrás del Mazo, a un día de 

caminata, de ahí traíamos agua, festejando con bailes.  En el tiempo de la hacienda 

el patrón nos mandaba-vayan a pedir lluvia-nos decía, después de la reforma 

hemos ido todavía una cuantas veces más, íbamos desde aquí pitando cigarro, 

ch´allando con alcohol, traíamos agua y eso dejábamos arriba en la chimpa en la 

phiña qochita y a veces aparecía la lluvia y a veces no, a veces aparecía la 

granizada y no se si en vez de traer agua nos traíamos granizada”. 

 

Si bien durante el periodo de investigación la comunidad de Chorojo no realizó el ritual de cambio de 

agua, nos parece importante mencionar la experiencia de las comunidades de Tres Cruces y Rodeo 

(Comunidades aledañas a la comunidad de Chorojo) que realizaron este ritual el 3 y 4 de diciembre de 

1997. 

 

Sin duda alguna este tipo de tecnologías simbólicas andinas constituyen un estímulo sociológico 

para los habitantes de  Chorojo, estimulando su tenacidad y resistencia ante factores adversos como la 

falta de lluvias que afectan a sus cultivos. Muchos personas ajenas a esta cultura piensan que este tipo 

de actitudes son propias una mentalidad ingenua, que es un autoengaño: nuestra percepción después de 

acompañar a las familias de Chorojo por más de acho años es que las connotaciones de un ritual andino 

van más allá de un bienestar psicológico, están insertas en una forma de sentir y vivir la vida traducido 

en la práctica, en acciones que marcan tecnologías tangibles como la adecuación de los sistemas de 

producción a estos fenómenos climáticos adversos, el desarrollo de estrategias sociales para garantizar 

la producción. Y algo muy importante  esta particular forma de entender las interrelaciones entre los  

ámbitos material, social y espiritual define su sistema de valores y determina sus normas de comporta-

miento. 

 

La tecnología simbólica como denomina Van Kessel (1992), es un protector contra el materialismo y 

tecnicismo, procura un nexo entre valores económicos, materiales y valores ético religiosos, si bien con 

el ritual están pidiendo lluvia para la producción de los cultivos dentro sus valores esto podría estar 

ocurriendo por un incumplimiento a sus normas éticas, por tanto se debe restablecer este equilibrio 

mediante un ritual que armonice las relaciones ético religiosos con su medio. Esto sin duda es un estimulo 

a la responsabilidad con el trabajo, con la familia con la comunidad, con el medio, es un compromiso de 

la familia campesina con su entorno,  para el bienestar colectivo. 

 

 

 

(ii) Organización social: 

 

La organización social para las familias campesinas del Jatun Mayu se ha constituido en la fuerza 

colectiva que les permite retomar el control del territorio en base a los principios que sustentan la 
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concepción propia de la tierra y el territorio.  En este proceso cabe destacar que la organización 

campesina ha servido para que las comunidades no solo sean receptores de propuestas externas para 

el desarrollo, sino también sean proponentes a partir de la interpretación de su propia realidad, para 

de esa manera tender a un desarrollo autogestionario (Lisperguer, G. 1997). 

 

Organización Tradicional 

 

En algunas comunidades de la subcentral 8 de agosto se mantienen las autoridades tradicionales, 

como un sistema de poder basado en la cosmovisión andina.  Este sistema de autoridades 

tradicionales se encuentra respaldado por un conjunto de símbolos, ritos y prácticas culturales. 

Asimismo, constituyen factores de cohesión social y símbolos de las actividades agrícolas al interior 

de las comunidades (Lisperguer, 1997). 

 

La organización tradicional se caracteriza por que existe el Alcalde de campo que es una autoridad 

de tipo religioso simbólico, sus funciones se concretan en velar por la cohesión social de la 

comunidad. Esta autoridad esta presente en todas las discusiones de los problemas comunales, sin 

su participación cualquier acción que se ejecute carece de legitimidad.  El símbolo del Alcalde es la 

vara sagrada, el comunario que rehúse cumplir con la función de Alcalde, según creencias de la 

comunidad es objeto de maldiciones. 

 

En algunas comunidades que forman parte de la subcentral 8 de agosto, el rol que desempeñaba la 

autoridad tradicional ha ido sufriendo una serie de influencias por las sectas religiosas y algunas 

organizaciones estatales que han ido suplantando su autoridad con otros como el corregidor aunque 

en esencia se ha observado que estas autoridades siguen respondiendo a una lógica comunal que 

busca el bienestar apoyado en los valores locales. 

 

El caso de Chorojo es más proclive a revalorizar su cultura y existe una forma organizativa 

tradicional conformada por el Alcalde comunal y el juez de aguas.  El rol del Alcalde es muy 

importante en la toma de decisiones de la comunidad, administra la justicia desde la perspectiva de 

la ritualidad, participa en la resolución de conflictos familiares, vale decir atiende problemas entre 

familias, tasación de parcelas; asimismo soluciona problemas internos a nivel comunal, sin su 

participación la solución de los conflictos no tiene legitimidad dentro la comunidad.  Está presente 

en todos los actos festivos y rituales de la comunidad, y constituye un símbolo dentro la organización 

de la producción. 

 

La organización en torno al riego en Chorojo es comunal es decir que tienen acceso a ella todos los 

afiliados al Sindicato, los trabajos de mantenimiento, tienen que ser realizados con el concurso de 

todos en general, además que la autoridad encargada de velar el buen funcionamiento del “sistema” 

sigue una trayectoria tradicional, denominado Yacu juez ó Juez de Agua, quien es elegido juntamente 

con los otros miembros del Sindicato. 

   

La toma de decisiones en las comunidades está orientada en función de una estrategia espacial, 

productiva y cultural. Asimismo la organización social es vital para la organización de la producción. 

Por ello las autoridades sindicales y tradicionales, son básicamente autoridades agrícolas cuyas 
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decisiones están inscritas en una estrategia de seguridad de vida. El funcionamiento de la 

organización esta normado a través de símbolos y rituales. 

 

Organización sindical 

 

La organización sindical tiene sus orígenes en los años 1943 – 1946; durante este período emergieron 

importantes movimientos campesinos que tenían como objetivo denunciar los malos tratos que 

recibían de los patrones y principalmente recuperar las tierras usurpadas y poner en vigencia los 

derechos sobre la tierra de una cultura originaria (Lisperguer, 1996). 

 

Las comunidades del Jatun Mayu han seguido un proceso histórico similar con la diferencia de que 

al dividirse cada una de estas vienen a conformar Sindicatos con diferente número de filiados. 

 

La conformación de una representación genuina y sólida en la microcuenca Jatun Mayu, como es la 

organización sindical, nace fundamentalmente por la necesidad de una administración autónoma de 

la tierra y territorio, los recursos naturales, ante amenazas que intentan desestructurar el orden social 

económico y cultural basado en la cosmovisión andina (Lisperguer, 1998 ). 

 

Aunque las funciones de un sindicato tradicional son de carácter salarialista, el sindicato campesino 

nace como una estrategia, no sólo de reivindicaciones sociales, como son el voto universal, sino que 

también existe la necesidad de controlar su territorio desde su propia perspectiva basado en 

principios propios de su cosmovisión (Lisperguer, G. 1998). 

 

Estructura Organizativa del Sindicato Campesino 

 

El sindicato campesino en la Cuenca Jatun Mayu cuenta con un directorio de aproximadamente 10 

personas; entre los cargos más importantes podemos citar al secretario ejecutivo, secretario de 

relaciones, secretario de actas, secretario de conflictos, secretario de hacienda, prensa y propaganda, 

deportes,  vialidad, milicias, y vocales.  Estas carteras dirigenciales cumplen diferentes roles y 

funciones al servicio del sindicato y de la comunidad. 

 

Las funciones de las autoridades sindicales están estrechamente vinculadas a las actividades 

comunitarias que abarcan todos los ámbitos de la vida en las comunidades regulando las relaciones 

sociales, económicas, políticas entre la comunidad y las familias. Asimismo administran justicia y 

solucionan conflictos a nivel familiar y comunal.  Es importante destacar que actualmente el 

dirigente se constituye como un nexo entre la comunidad, el Estado y las instituciones externas a la 

comunidad. 

 

La organización social a nivel de la subcentral no muestra grandes diferencias en su estructura 

organizativa con la organización comunal, contiene los mismos cargos, con los mismos roles y 

funciones, formas de elección y otros, pero sí existen un ámbito más amplio que corresponde a un 

territorio continuo y aglutinado por las comunidades que la conforman, que tienen características 

sociales, económicas y culturales similares y que permiten esta continuidad territorial. 
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En Chorojo la organización sindical y la organización tradicional se confunden en un mismo sistema 

organizativo, las reuniones comunales y las asambleas se caracterizan por la presencia del Alcalde 

y el juez de aguas, que son factores decisivos en la toma de decisiones; la administración de justicia 

se la efectúa con la presencia tanto de la autoridad sindical como también del Alcalde como 

autoridad tradicional. La elección de las autoridades sindicales se realiza en asamblea general, el 

tiempo de duración de la gestión es de un año y tiene carácter rotativo. La asamblea general es la 

máxima instancia de decisión de la comunidad. 

 

Un cargo que está directamente ligado a las autoridades estatales es el corregidor, que es 

responsable de solucionar problemas en la comunidad como son los daños a la propiedad, daños a 

los cultivos, riñas familiares, peleas, deudas y otros que son funciones similares al del alcalde co-

munal. 

Conformación de la “Sub-Central 8 De Agosto”. 

 

Al iniciar la década de 1990, era requerido el fortalecimiento de la organización comunal a nivel de 

la microcuenca Jatun Mayu debido a la frecuente amenaza y engaño de “nuevos patrones” y 

politiqueros que en las ferias de la región ofrecían la construcción de caminos y otras obras; de esta 

manera, tal deseo comunal expresado en reuniones, procuró la conformación de un Comité Adhoc 

encargado de lograr una Sub-Central de comunidades en la Cuenca, en fecha 27 de julio de 1991, 

oficializaron ante la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba 

(F.S.U.T.C.C.), la solicitud de conformar una Sub-Central comunal.  Esta organización se concreta 

el 8 de agosto de 1991, teniendo como asunto prioritario convocar al  Primer Congreso de la Sub-

Central el 2 y 3 de Octubre 1991, realizado en la comunidad de Chorojo (Lisperguer, G. 1998). 
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Aprendizajes 

A traves de esta experiencia hemos  aprendido de los awichos (abuelos), los hombres de antes 

miraban y nosotros con ellos, a lo que los “yayitos” (abuelos) miran y hablan a eso nomás ya  le 

seguimos .Esto sale con la experiencia con lo que se fijan y hablan - cierto así siempre sale o no sale 

- dicen y nosotros esa experiencia creemos por que la experiencia les hace hablar. 

 

Durante las practicas productivas: los comunarios manifiestan que l tiempo ha cambiado un poco 

por eso ya no se fijan (indicadores) y los jóvenes se van al Chapare y otros lados a ganar dinero y 

ya no se fijan, por tanto ya no siembran en su punto y por no sembrar en su punto no hacen producir 

bien, y por eso no hacen valer este conocimiento. Por lo tanto estos saberes no tiene que desaparecer 

esto por lo menos como consejo se debe transmitir, como mi papá lo hizo, además no es como para 

olvidarse, porque al reparar en el tiempo y sembrar, vivimos y es como para no olvidar 

 

Aunque en la comunidad las opiniones han sido diversas respecto a las actividades productivas y es 

lógico que sea también así con respecto a sus pronósticos climáticos, de esta manera ocurre que 

algunas familias guiados en sus propios indicadores pronostiquen siembras adelantadas aunque vaya 

en contra de las apreciaciones de una mayoría que indican que las siembras intermedias y retrasadas 

serán las más favorecidas con el tiempo (clima).  Y lo pueden realizar con los fundamentos 

necesarios y con la mayor seguridad posible.  Pero en esencia lo importante no es coincidir con la 

mayoría en los pronósticos porque esto puede variar de acuerdo a la interpretación propia.  Lo 

importante es que la familia se sienta segura de las decisiones que va a tomar, de la planificación 

que realizará para sus actividades productivas, porque aun si su decisión sea equivocada tendrá 

siempre alternativas y estrategias para ir subsanando sus dificultades, esos son los riesgos durante 

el proceso de aprendizaje.   

 

Existen indicadores para caracterizar casi todos los factores de la producción relacionadas al clima.  

Pero la observación de los indicadores es solo una parte del conocimiento sobre la previsión del 

clima, posiblemente la que más entendemos porque corresponde a la práctica de observación, sin 

embargo para un entendimiento más cabal de los que es la previsión del clima, tiene que tomarse en 

cuenta también otros aspectos como ser la interpretación que realiza cada persona, cada familia de 

estas observaciones, y luego como plasma sus interpretaciones(pronósticos) en decisiones, acciones 

dirigidas a la organización de la producción. 

 

Es muy importante que los productores estén en estrecha relación con los componentes de la madre 

tierra, por eso los que viven así en contacto permanente y diario con la naturaleza, con los cultivos, 

con los animales, con las estrellas, con el aire, con la lluvia, llegan a conocer y comprender 

estrechamente el comportamiento de las plantas, de los animales, del aire, a veces se llega a 

conversar, muchos de los abuelos saben conversar con la naturaleza ¿qué quiere decir saber 

conversar con la naturaleza?, saber entender el aullido del zorro, saber mirar las estrellas, que 

anuncian si va a ser un año bueno o un año escaso, saber mirar la floración de la muña que le indica 

a uno si va a ser un año bueno o escaso para la papa, si ya es hora de  sembrar”. 
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Plan de Acción y retos 

Durante el proceso que duro la experiencia, se ha podido visualizar un marcado interés por parte de 

las señoras: a través de los talleres de aprendizaje social que se realizaron sobre temas específicos 

acordes a la realidad en que viven las familias campesinas, surgieron temas de interés que solicitaron 

a los técnicos para poder complementar los conocimientos. En estos talleres en principio solo 

participaban los hombres porque eran temas de producción, pero a medida transcurrió el tiempo, las 

mujeres fueron tomando más interés en los talleres de capacitación y fueron ellas que solicitaron y 

cuestionaron a las instituciones que trabajan en del desarrollo rural, porque ellos son los que no les 

valoran al momento de la elaboración y ejecución de los proyectos de acción. 

 

Los trabajos y las acciones que se realizaron, no han sido suficientes, han sido el comienzo de un 

proceso que tiene que ampliarse mucho más, en el sentido de los beneficiarios; los talleres de 

aprendizaje social no solamente tiene que estar dirigido a los jefes de familias, sino que se tiene que 

ampliar a las nuevas generaciones porque ellas serán las encargadas de realizar los a cambios que se 

están dando a nivel general y global en el nuevo estado plurinacional de Bolivia. Este tipo de 

iniciativas tiene que estar fuertemente ligadas a los procesos de enseñanza que se dan en las escuelas 

rurales, hacerles participe a los jóvenes y porque no involucrarles a los maestros. 

 

La producción de alimentos, no solo está en la mano de los hombres, sino que es un trabajo integral 

en donde participan los diferentes actores que conviven al interior del núcleo familiar y comunal, se 

debe buscar la complementariedad de las acciones entre los actores, no ser especialistas, valorar los 

roles, obligaciones y derechos de cada uno de los miembros. desde el punto de la producción de los 

alimentos, siempre apuntar hacia la diversificación de especies y variedades como una estrategia 

para la seguridad alimentaria, pero también inculcar o revalorizar los hábitos alimenticios de los 

pueblos ancestrales que de un tiempo a esta parte se estaba erosionando en forma paulatina por la 

interacción que se está dando con mayor fuerza la migración campo ciudad. 

 

 

 

 

 

Conclusiones hacia la Soberanía alimentaria 
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La recreación del conocimiento es un factor fundamental en la vida cotidiana y el ciclo de vida de la familia campe-

sina  y la comunidad, recreación que se demuestra en la previsión del clima que finalmente determina el calendario 

productivo ritual y la organización de la producción. 

 

El calendario productivo ritual de la comunidad de Chorojo es una clara muestra de cómo los espacios socioeco-

nómicos se sincronizan con  los espacios simbólicos,  transformándose en espacio- tiempos sagrados, a través de 

la participación de las familias en las fiestas y rituales relacionados a sus diversas actividades productivas, que 

permiten la recreación de los conocimientos para la previsión del clima como ordenadores de este  espacio – tiempo 

sagrado. 

 

La observación de los indicadores biofísicos y astronómicos para la previsión del clima es una tarea continua 

y cotidiana, en la que cada persona, familia y comunidad sobre la base de los conocimientos asimilados de su 

entorno social y ecológico, va depurando sus propios conocimientos a través de una retroalimentación conti-

nua entre lo observado, lo interpretado (pronostico) y lo acontecido.  En la medida en que consolidan los 

conocimientos propios, la aplicación a las actividades productivas es más efectiva. 

 

(i) La equidad de género: 

 

La recreación del conocimiento se da con diverso grado de intensidad en el ciclo de vida familiar, 

siendo los ancianos y las familias en reestructuración los que más reflexionan y difunden sus 

conocimientos; los ancianos una vez que se alejan en cierta manera de las intensas actividades 

productivas, empiezan a reflexionar sobre sus experiencias relacionadas a la previsión del clima y 

comparten a detalle estos conocimientos con todos aquellos que les escuchan, aunque solo sea para 

que le digan “eso era en tus tiempos, ahora las cosas han cambiado”, pero  estas palabras se dicen 

en cierto momento de la vida, porque luego llega el tiempo en que se debe retomar este saber porque 

no existe otra alternativa confiable que guíe las actividades productivas en las condiciones 

particulares de las comunidades altoandinas. 

 

La mayor riqueza de este saber esta disperso en la memoria de los ancianos de la comunidad, por 

tanto es necesario reflexionar el tema con las familias mas allá de la opinión de los jóvenes, solo una 

reflexión interna puede llevar a estas familias a un refrescamiento y socialización de las diferentes 

experiencias. 

(ii)  la sostenibilidad ambiental/ecológica: 

 

La previsión del clima contribuye al desarrollo de una serie de estrategias productivas para la 

conservación de la diversidad cultivada, estas estrategias no podrían ser desarrolladas sin el apoyo 
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de la organización local (tradicional y sindical) y las relaciones sociales que se establecen entre las 

familias de la comunidad, otras comunidades y deidades (apus, Pachamama), que en definitiva 

determinan una forma particular de percibir y entender la vida. 

 

Por tanto aunque se afirme que el clima ha cambiado (y eso es evidente),  también los indicadores 

están plasmando estos cambios en sus reacciones biológicas y fisiológicas, porque  solo son el reflejo 

de estos cambios climáticos en el entorno, es a través de la observación y la sensibilidad para percibir 

estos cambios que se podrá seguir hablando de la recreación del conocimiento andino en la previsión 

del clima en los Andes. 

 

(iii)   La diversidad cultural: 

 

La previsión del clima es un conocimiento de la Cultura Andina que se recrea en la relación estrecha 

de la sociedad con su entorno natural y el cosmos a través de sus pronósticos climáticos que les 

permite relacionarse e interactuar de manera más armoniosa y equilibrada con su entorno (social, 

natural  y espiritual) definir sus espacios socioeconómicos(agricultura, ganadería, artesanía, 

comercialización e intercambio) y su calendario productivo, sacralizados en la realización de 

diferentes rituales concentrados en el ano agrícola durante ciertas festividades, convirtiendo estos 

espacios socioeconómicos en espacios sagrados. 

 

 

 

  


