
INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN OSALA

Nombre de la Experiencia

Gestión campesina en la conservación “in situ” de la biodiversidad cultivada   de tubérculos

andinos como estrategia para la seguridad alimentaria.

Lugar

Bolivia, Departamento de Potosí, Provincia Tomas Frías, comunidad de Belén de Urmiri.

Resumen

En la comunidad de Belén de Urmiri existe la vigencia de una racionalidad de uso permanente de

la biodiversidad cultivada tanto en la producción como en la seguridad alimentaria, hace que se

garantice al mismo tiempo, la conservación in situ de los recursos filogenéticos que se manejan en

el agro ecosistema, y no sólo eso, sino que también permite una dinámica coevolución con los

diversos  factores  ecológicos,  agronómicos,  socio-económicos  y  culturales  que  condicionan  su

reproducción.

La biodiversidad de tubérculos andinos es componente esencial tanto de la producción como de la

alimentación, en Belén de Urmiri existe un total de 93 variedades locales para 8 cultivos (papa,

oca, papaliza, isaño, quinua, cebada, trigo y haba), de los cuales 88 corresponden a los tubérculos

andinos.

Los comunarios de Belén de Urmiri, estratégicamente manejan de una amplia diversidad inter e

intraespecífica de los tubérculos andinos, particularmente de la papa (5 especies botánicas y 64

variedades),  Además  con  la  recreación  de  prácticas  ancestrales   en  el  proceso  productivo

contribuyen al uso eficiente de la diversidad ecológica, efectúan una adecuada rotación de tierras

y/  cultivos,  asociación  y  mezclas  de  cultivos  y/o  variedades;  con  dichas  acciones  pueden

contrarrestar las diversas agresiones ambientales que afectan a los cultivos, como ser las heladas y

sequías; además, distribuir apropiadamente en el tiempo las siembras, cosechas pero sobre todo la

mano de  obra familiar.  Todas  estas  acciones  de realizaron para poder  manejar  y  conservar  la

diversidad biológica cultivable y de esta manera se está contribuyendo con acciones concretas para

alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria.

En  la  experiencia  se  ha  trabajo  en  el  tema  de  la  alimentación:  el  consumo  diversificado  de

tubérculos andinos en la dieta alimenticia del campesino andino constituye una fuente de energía

constante  para  suplir  el  desgaste  de  energía  que  hacen  en  los  trabajos  durante  el  proceso
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productivo.

Palabras clave

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

Ámbito 2. Por temáticas: producción vegetal; semillas

Ámbito 3. Por identidad: campesinado;

Persona(s) sistematizadora(s)

a) Nombre(s):Juan Carlos Mariscal Castro 

b) Contacto: Responsable Edgar Cuba Hermosa 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 principios de año hasta el 31 de noviembre 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 Potosí, Provincia Tomas Frías, Distrito Urmiri, comunidad de Belén de

Urmiri.

Contexto geográfico:

La comunidad Belén de Urmiri que originariamente corresponde al Ayllu Killacas, es  parte de la

administración política del Cantón Urmiri y Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí. A

partir del año 1993, es capital de la Tercera Sección Municipal de la Provincia Tomás Frías, que

lleva justamente el apelativo de Belén de Urmiri.

Geográficamente se ubica entre los paralelos 19° 23' de Latitud Sur y 66° 7' de Longitud Oeste,

formando parte  a su vez,  de la  Cordillera Oriental  de los Andes en su sector meridional,  que

regionalmente se conoce como Cordillera de los Frailes. Desde la ciudad de Potosí por vía terrestre

dista aproximadamente 80 km, tomando la carretera interdepartamental Potosí-Oruro hasta el km

68 y luego un desvío de 12 km hacia el Sur.

Según las observaciones climatológicas efectuadas por la Estación Meteorológica de Yocalla, la

región durante el desarrollo de la presente investigación (entre julio de 1994 y junio de 1995)

registró una temperatura media de 13.3C y una precipitación total de 262.7 mm.

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

Objetivo General:

 Fortalecimiento de las estrategias campesinas de producción y uso de la biodiversidad

cultivada de Tubérculos Andinos, para la conservación in situ de los mismos. en la

comunidad de Belén de Urmiri

Objetivos específicos:

 Revalorizar y dinamizar el manejo y la organización de la producción de tubérculos

andinos en espacio y tiempo.
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 Fortalecer las estrategias locales sobre el destino de la producción de los tubérculos

andinos y los circuitos intra e  intercomunales de tubérculos semilla.

 Revalorización  de  los  saberes  locales  para  el  uso,  manejo  y  conservación  de  los

componentes de la madre  tierra para el proceso productivo de los tubérculos andinos.

Actores implicados en la experiencia:

En la presente experiencia participaron los siguientes actores:

 Familias indígenas originarias campesinas de la comunidad de Belén de Urmiri del

Ayllu Killacas.

 Universidad Mayor de San Simón

 Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y Veterinarias

 Centro Universitario AGRUCO (Agroecología Universidad Cochabamba)

Formas de organización interna y relaciones con otros actores e iniciativas:

En Belén de Urmiri ligada a la organización de la producción comunal existen autoridades origina-

rias que se ocupan de velar por el normal funcionamiento del mismo, como por ejemplo el respeto

de los límites entre Ranchos, daño de animales a los cultivos, ritos y festividades en retribución a

la madre tierra (Pachamama) y otros. No obstante, en Belén de Urmiri también existen autoridades

sindicales y otros de origen externo que cumplen funciones específicas, y lo más importante es que

todas las autoridades sin distinción de origen coordinan y administran bajo un mismo seno institu-

cional. 

• Autoridades originarias:

En consecuencia, las autoridades originarias tienen una responsabilidad, por demás importante, en

el normal desarrollo de la producción, como se advirtió, no sólo significa intervenir en las irregula-

ridades que puedan presentarse tanto en las zonas de producción como en el comportamiento de

los hombres, sino mantener el equilibrio a través de los ritos con la madre naturaleza y los seres

sobre naturales. Por ejemplo el Kuraca tiene a su cargo todos los ritos comunales que se ofrecen a

la Pachamama, indicando muchos comunarios que una buena cosecha depende de la efectividad y

sabiduría que tiene el Kucara para efectuar los  ritos, es por ello también que se ocupa de observar
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y

transmitir las señas que emite la Madre Naturaleza en cuanto a las condiciones del clima para una

próxima campaña agrícola; en cambio, el Alcalde Mayor se ocupa de las ofrendas y ritos dirigidos

a los difuntos. Entre tanto, los Alcaldes de Campo siguen de cerca el desarrollo de los cultivos en

las zonas de producción e intervienen sobre cualquier anormalidad; además, mantienen comunica-

das a las autoridades superiores con las unidades familiares del Rancho al que pertenecen.

• Autoridades estatales:

En lo que respecta a las autoridades que se denominó estatales, formalmente deberían ser estable-

cidas por el Estado; sin embargo, en Belén de Urmiri estas autoridades han sido insertadas a las

normas tradicionales de elección, por lo tanto, cumplen funciones de interés para la comunidad.

Por ejemplo el Corregidor, se encarga principalmente de velar el normal funcionamiento de los

servicios básicos (posta sanitaria, escuela, agua potable, registro civil y otros); además, busca me-

joras a estos servicios y otros beneficios externos para la comunidad (infraestructura, alimentos y

otros). El Agente Cantonal por su parte, se ocupa de mantener relaciones e informados entre todas

las comunidades vecinas, en particular a las del Cantón Urmiri, y los tres comunarios de la Junta

Escolar son los colaboradores cercanos de la  escuela y los maestros.

• Autoridades sindicales:

Por su parte las autoridades sindicales, en Belén de Urmiri tienen funciones muy restringidas al in-

terior de la comunidad, siendo en realidad la función de estas mantener relaciones y coordinar ac-

ciones con instancias superiores del sector campesino en Bolivia, como es por ejemplo la Sub-

Central de Yuraq K'asa de la que forman parte. 

Datos económicos de la experiencia o viabilidad económica:

En Belén de Urmiri la venta o comercialización tanto de productos agrícolas como ganaderos no

representa una prioridad, pese a que en el caso de las papas Loros y Luq'is aproximadamente el

50% de su producción está destinada a la elaboración de chuño para la venta; sin embargo, consi-

derando el total de la producción agrícola, el porcentaje destinado a la venta no sobrepasa el 15%,

aunque esta proporción es variable de acuerdo a los rendimientos logrados en una campaña. De

acuerdo a lo anterior una familia puede una carga y media de chuño como promedio al año, lo que

representa aproximadamente en términos monetarios la suma de Bs. 900 a 1500. (una carga de

chuño tiene  9 arrobas, el precio de venta varía de acuerdo a la calidad del chuño elaborado).

La venta principalmente del chuño ocurre en la feria semanal (los días viernes) de Belén Pampa,
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comu-

nidad que se encuentra cerca de la carretera interdepartamental Potosí- Oruro y distante por vía te-

rrestre a 10 km de Belén de Urmiri. A esta feria acuden además de las comunidades de la microrre-

gión los intermediarios que compran principalmente chuño y carne de ovinos y camélidos. Otros

comunarios prefieren llevar sus productos a comercializar a la feria semanal de Potosí (sábados y

domingos).

En consecuencia, la biodiversidad cultivada pese a ser una variable más de tipo agronómico, se in-

serta a la estructura socio-cultural y económica de la familia. Es por ello, que la diversidad de cul-

tivos y variedades en una familia no es estática, sino que se dinamiza en función a los objetivos

agroecológicos, socio-culturales y económicos de la familia.

Tamaño físico y social de la experiencia:

De acuerdo al censo realizado la población alcanza a 758 habitantes, distribuidos en 150 unidades

familiares,  población  que  incluye  específicamente  a  los  que  residen  permanente  en  Belén  de

Urmiri  o  que  migran  temporalmente.  Específicamente  se  trabajó  con  cuatro  familias  que

constituyeron los estudios casos correspondientes del estudio; a partir  de los cuales se hizo la

generalización de la experiencia.

Breve historia de la experiencia (etapas/cronología):

En una primera instancia se procedió a socializar los objetivos y las metas que se pretende alcanzar

con la implementación del proyecto en la  comunidad de  Belén de Urmiri. Posteriormente se pro-

cedió a la selección de las familias casos con quienes se trabajó en forma permanente y además a

quienes se hizo el seguimiento continuo para la recolección de la información primaria para el

cumplimiento de los objetivos.

Fase de implantación del proyecto: Esta fase que fue la de mayor duración (aproximadamente 10

meses entre agosto de 2012 y mayo de 2013), corresponde a la parte central de recolección de da-

tos e información en íntima relación a los objetivos propuestos.

Durante el transcurso de esta fase, cabe señalar que ocurrió particularmente una convivencia per-

manente tanto con los estudios de caso como con la comunidad en su conjunto, siendo los momen-

tos esenciales para dicha convivencia la participación en actividades productivas, reuniones, festi-

vidades, ferias campesinas, acontecimientos deportivos y otros que coadyuvaron a entrar en con-

fianza con los comunarios, lo que resulta imprescindible para llevar a cabo un proyecto de acción

participativa revalorizadora.  Un resultado destacable de este relacionamiento es por ejemplo la
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asis-

tencia voluntaria de los comunarios a los diferentes talleres a los que se convocaron, y a las practi-

cas finalizando con una participación de la comunidad en la Fiesta Nacional de la Papa que anual-

mente se realiza en Betanzos, al que se apoyó en forma empeñosa, en razón a que uno de los obje-

tivos fue hacer conocer la biodiversidad varietal de papa que se conserva y se reproduce hasta la

fecha en Belén de Urmiri.

Finalizado la fase de implementación de las prácticas locales en torno a la producción de los tu-

bérculos andinos, la revalorización de los procesos de o estrategias de redistribución de los volú-

menes de producción, se pasó a una fase de sistematización y análisis de los resultados alcanzados.

Que están plasmados en el informe final de la experiencia.

Metodología

Es por  ello,  que  la  metodología  de  la  presente  experiencia  responde  al  enfoque  de  ACCIÓN

-PARTICIPATIVA REVALORIZADORA. No obstante, la interpretación y transformación de la

realidad precisa estar enmarcada en un enfoque de desarrollo, dado que ésta es la que define los

principios epistemológicos y operativos como ejemplo para proyectos participativos, pero sobre

todo para transformar la realidad social. Es por ello que en la presente investigación junto a la

metodología se asume como enfoque tanto a la AGROECOLOGIA como al PLANEAMIENTO

ANDINO, este último con sus respectivas unidades de análisis como son el Macroplaneamiento y

el Microplaneamiento.  

Los métodos y técnicas de investigación han sido seleccionados y en algunos casos adecuados, de

tal manera que permitieron la mayor participación posible de la comunidad en los trabajo; es decir,

se apliquen en el marco de la investigación participativa revalorizadora, por otra parte, contribuyan

a obtener datos e información tanto a nivel comunal como a nivel familiar.

Como método se utilizó el diagnostico rural participativo, con este método se logró obtener datos e

información tanto a nivel comunal como extracomunalmente, los cuales son necesarios para la

interpretación de los resultados del proyecto en marco del Macroplaneamiento. 

El otro método que se utilizo fue los estudios de caso, Este método de investigación muy común

en las ciencias sociales, permitió examinar y analizar con mucha profundidad la interacción de los

factores que influyen en el ciclo vital o en un problema específico de una unidad en particular, ya

sea  un  individuo,  familia  o  comunidad.  Es  por  ello,  que  en  el  presente  trabajo  se  acomoda
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perfectamente a poner en práctica el Microplaneamiento; es decir, generar datos e información a

nivel de unidades familiares.

En el  marco de los  estudios  de caso,  la  técnica  central  del  trabajo de implementación de las

acciones fue el acompañamiento en las actividades agrícolas; es decir, tomando parte en las labores

de producción (siembra, labores culturales, cosecha, etc), durante las cuales también se utilizó la

observación participante,  el  diálogo abierto,  las  entrevistas  semi-estructuradas  pero sobre  todo

muestreos y mediciones en sus parcelas de cultivo.

Entre  las  técnicas  cabe  destacar  la  observación  participante,  entrevistas  a  informantes  claves,

mapeos  participativos,  Transectos,  recorridos  con  grupo  de  comunarios,  participación  en

festividades  como  ferias  campesinas,  y  particularmente  los  talleres  comunales  participativos,

siendo estos últimos de singular importancia para la presente experiencia de trabajo con enfoque

social.

En el plan de trabajo se consideró diferentes aspectos: 

 Socialización del proyecto a las bases en general, posteriormente

 Planificación y coordinación

 Realización de los talleres de aprendizaje social teórico y practico

 Acompañamiento a las prácticas culturales durante el  proceso productivo de los

tubérculos andinos.

 Realización de los trabajos de acción- investigación 

 Recolección de información primaria y secundaria.

 Sistematización de la experiencia, 

 Validación de la información de los talleres.

 devolución del trabajo.
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Dimensiones de la Agroecología y Género

I.DIMENSIÓN  ECOLÓGICO-PRODUCTIVA

(i) Manejo del territorio:

los comunarios de Belén de Urmiri hacen una primera diferenciación de su territorio de acuerdo al

paradigma de arriba y abajo. De ahí, es que la parte alta de su territorio y donde se advierte una

especie de mesetas onduladas cortadas bruscamente por angostos ríos, son llamadas Pata Jallpas o

Tierras de Arriba, mientras aquellas tierras que se extienden a ambos lados de los estrechos de los

ríos se las denomina Ura Jallpas o Tierras de Abajo.

En las Pata Jallpas la vegetación nativa se halla compuesta particularmente por gramíneas de hoja

dura  como  los  ichus  en  sus  diferentes  especies  (Festuca  sp.,  Stipa  sp.  y  Calamagrostis  sp.),

alternadas  con  pastos  que  emergen  en  la  época  lluviosa  y  de  buen  valor  forrajero.  En  otros

sectores, predominan mantos de tholares (Baccharis sp.), alternados con cojines bajos, como la

Yareta (Azorella compacta), siendo estas las principales fuentes de combustible o leña, junto a los

esporádicos árboles de Kewiña (Polylepis sp.) que aparecen en torrenteras y laderas rocosas.

Si bien las Ura Jallpas en extensión son menos significativos que las Pata Jallpas, desde el punto

de vista  de la  diversidad de cultivos son de vital  importancia,  ya  que en este  piso es  posible

cultivar papa, papalisa, oca, isaño, haba, cebada y últimamente algunas hortalizas; sin embargo, las

Pata Jallpas por su amplitud y variación microclimática son más importantes desde el punto de

vista del cultivo de la diversidad varietal de papa.

(ii) Organización socio-territorial por ranchos:

las características físico-naturales del territorio, se advirtió claramente que el moldeo fisiográfico

en Belén de Urmiri ha dado lugar a la formación de dos unidades altitudinales diferenciadas, a las

cuales se denominan Pata Jallpas (Tierras de Arriba) y Ura Jallpas (Tierras de Abajo); la disposi-

ción de estos en el espacio es discontinua, en realidad existe cinco bloques de Pata Jallpas separa-

das por cuatro Ura Jallpas o estrechos ríos, lo que simultáneamente hace que las zonas de produc-

ción comunal que se caracterizó anteriormente se presenten en forma discontinua y en diferentes

lugares. EARLS (1984:35) a esta discontinuidad de las zonas efectivas de producción las denomi-

na zonas equivalentes de producción, y que se presentan debido a una extensión territorial muy

grande.
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En

consecuencia, el acceso y la administración de este peculiar territorio exige de una organización

socio-territorial que guarde estrecha relación con la misma, y lo más importante es que bajo estas

características físico-naturales se otorgue seguridad y estabilidad a la producción agrícola y gana-

dera, ya que en Belén de Urmiri son los principales cimientos de la seguridad alimentaria. Al pare-

cer esta fue una de las razones para que en Belén de Urmiri su territorio sea distribuido en ocho

grupos de familias de estrecho parentesco, llamadas Ranchos 

 En otras palabras, un Rancho compuesto por un grupo de familias de estrecho parentesco, ocupan

y usufructúan un espacio común, en la que disponen de las cuatro zonas de producción (Pastoreo

Jallpas, Luq'i Jallpas, Qoyllu Jallpas y Mayu Jallpas), las cuales pueden estar dispuestas en el espa-

cio en forma continua o discontinua, de esta manera se garantiza políticamente el acceso a las di-

versas condiciones agroecológicas, la que a su vez, garantiza el cultivo de una diversidad de espe-

cies y variedades, indispensables para asegurar y diversificar la dieta alimentaria de una familia.

Sin embargo, los espacios que ocupan cada uno de los ocho Ranchos no resultan ser equitativos en

extensión o superficie, sino más bien parece que esta tiene relación con el número de familias que

conviven en un Rancho determinado.

Por otra parte, se debe considerar que los límites entre Ranchos son imaginarios y no estrictamente

definidos, siendo en realidad señas naturales (cerros, torrenteras, etc.), las que orientan la separa-

ción entre un Rancho y otro. En consecuencia, para el normal funcionamiento de la cohesión social

y territorial, en particular relacionada a la producción, se requieren de normas comunales; sin em-

bargo, estas a su vez, precisan de autoridades que hagan cumplir los mismos.

(iii) Insumos:

Estrategia para el manejo y la producción de la biodiversidad cultivada:

En Belén de Urmiri la conservación in situ de una significativa diversidad cultivada, particular-

mente materializada por la diversidad varietal de tubérculos andinos, no es casual ni mucho menos

azar del destino, sino que la práctica de múltiples estrategias para diversificar la producción en es-

pacio y tiempo, a nuestro juicio, son los principales artífices de la conservación y reproducción in

situ de la diversidad cultivada.

 Sin embargo, el objetivo central de diversificar la producción no es precisamente la conservación

in situ de la biodiversidad cultivada, sino que esta deriva de una estrategia mayor que busca dar se-
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guri-

dad y estabilidad a la producción agrícola en un medio ambiente donde la ocurrencia de factores

adversos a la producción es frecuente, principalmente heladas, sequías y granizadas. En este con-

texto, la diversificación de la producción en todas sus formas y niveles (espaciales, temporales, ge-

néticos, tecnológicos, ecológicos), es la estrategia ideal no solo para dar seguridad a la producción,

sino que a través de este lograr esencialmente seguridad alimentaria y de vida.

 Es así, que en Belén de Urmiri rigen múltiples estrategias o arreglos espacio-tiempo, y cada uno

ellos genera diferentes efectos sobre la seguridad y estabilidad de la producción, entre los principa-

les se pueden citar los siguientes: 

- Minimización y dispersión del riesgo climático.

- Regular la incidencia de plagas y enfermedades.

- Restablecimiento, conservación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos. 

- Uso apropiado de la diversidad ecológica.

- Optimización en el uso de los recursos productivos.

- Obtener alimentos con usos y destinos diversificados.

- Seguridad en la reproducción de la reserva semillera (recursos genéticos) y otros recursos de pro-

ducción.

 Como se verá a continuación, las diferentes estrategias o arreglos espacio-temporales que se prac-

tican en Belén de Urmiri, logra uno o más de los efectos positivos señalados anteriormente, a los

cuales se pueden considerar como principios básicos para la búsqueda de seguridad, estabilidad y

sostenibilidad en el sistema de producción familiar.

Diversidad de paspas amargas:

En el diagnóstico de papa amargas 1992:67 en cuatro departamentos de Bolivia cerca de 100% de

las unidades agropecuarias presentan por lo menos una variedad amarga; en Potosí 6.5%, La Paz

6.2%, Oruro 6.1% y en Cochabamba 2.4% y según acreciente el monocultivo, disminuye el por-

centaje de variedades cultivadas de papa amarga por familia e incluso tendiendo a llegar a ínfimas

cantidades de variedades.  Según investigaciones efectuadas en los años noventa hasta el 2004
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existía

una exquisita diversidad de papas amargas que poseían las familias en Japo y Jachapampa en el

AMM, pero actualmente perecieron algunas de ellas llegando a mermar en cantidad a causa de los

siguientes factores: 

 Climáticos: heladas, sequía y exceso lluvias anuales.

 Enfermedades, como: el Sintrichum endobioticum (verruga de la papa).

 Producción, dependiendo de las variedades obtenidas en cada año agrícola.

 Acceso al recurso tierra1, menor número de parcelas, menor cosecha.

 Poca fertilidad del suelo.

 Cansancio de la semilla.

 Oscilación de precios en el mercado, preferencia de siembra de papas más comer-

ciales.

Los  habitantes  andinos  producen una  heterogeneidad de tubérculos  con sus  características  sui

generis, por ser el consumo base de su alimentación y que para distinguirlos les otorgaron nombres

según su analogía, forma, color y aptitud culinaria, acorde al entorno en que viven. Las papas

nativas  presentan  propiedades  organolépticas  muy  apreciadas  por  los  agricultores,  por  sus

diferentes  formas  (redonda,  reniforme,  ovado),  generalmente  su  piel  o  epidermis  es  de  color

crema, amarilla con elevado contenido de vitamina C y las pigmentadas son rojas que contienen

antocianinas  y  flavonoides  sustancias  con  efectos  anti  cancerígenos.   El  sabor  es  excelente;

algunas tienen sabor a nuez y otras a canela (Ortega 2005).

(iv) Manejo agroecológico:

Una  familia  que  pretende  cosechar  diversas  especies  como  variedades  debe  hacer  uso

ecológicamente de la misma diversidad para lograr su objetivo, principio que muy acertadamente

aplican los comunarios de Belén de Urmiri  para desarrollar actividades agrícolas en un medio

ecológico  altamente  variable  en  escala  correspondiente  a  la  altitud  y,  no  sólo  eso,  sino  que

particularmente de alto riesgo climático para los cultivos por la frecuente presencia de heladas,

sequías y granizadas. Es en razón a ello también, que la papa Luq'i ocupa las mayores superficies

1 Misericordia  1996:  59  -  74  La  tenencia  de  tierra  es  variable  por  campaña  agrícola,  esta  ligada  al  tamaño  y
composición de la estructura familiar, herencia, matrimonio, dotación comunal, intercambio entre vecinos.
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cultivadas en Belén de Urmiri, ya que este grupo de papas poseen genéticamente mayor tolerancia

a las heladas y sequías.

Dispersión de parcelas en el espacio territorial:

La dispersión de parcelas en el espacio territorial es una de las estrategias que guardan íntima

relación con el uso de la diversidad ecológica a través de las zonas de producción, la cual está

orientada  esencialmente  a  minimizar  tanto  el  ataque  de  plagas,  enfermedades  como el  riesgo

climático, ya que al dispersar la diversidad inter e intraespecífica en varias parcelas distantes de

una misma zona de producción, las cosechas se ven más garantizadas y seguras. Por ejemplo, las

granizadas sucumben por lo general a un lugar específico, si todas las parcelas de una misma

especie o variedad se encontraría justamente en ese lugar, es de esperar que toda la producción se

pierda, pero si se asume una estrategia de dispersar las parcelas de una misma especie o variedad

en diferentes lugares de una misma zona de producción, es más posible que se pierda sólo una

parte de la producción. La lógica es similar para contrarrestar a las heladas, sequías, plagas y

enfermedades.

Rotación y descanso de parcelas de cultivos:

La tenencia familiar de tierras cultivables en Belén de Urmiri, está caracterizada por la subdivisión

en  varias  parcelas  y  dispersas  por  todo  lado;  sin  embargo,  las  condiciones  particularmente

edafoclimáticas  no  permiten  el  uso  intensivo  debido  que  son  a  secano;  es  decir,  dependiente

únicamente de la temporada de lluvias.

Es en este sentido,  que una familia maneja una rotación de parcelas en función a los años de

descanso, sin embargo, los años de descanso depende de la tenencia de parcelas, con excepción de

la zona destinada al cultivo de papas Luq'is, donde existe una rotación colectiva de parcelas, y

como ya se indicó anteriormente, cada Rancho mantiene un número definido de áreas colectivas

que entran en descanso por lo general después de 3 años de uso agrícola consecutivo.

Rotación de cultivos:

Las rotaciones de cultivos en Belén de Urmiri se constituyen en arreglos espaciotemporales que

permiten lograr múltiples efectos para la sostenibilidad de la agricultura, como por ejemplo utilizar

eficientemente la capacidad productiva de una misma parcela, aprovechar el  efecto residual del
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abonado que se realiza en forma particular para la papa, regular en forma  natural la incidencia de

plagas y enfermedades o hacer uso óptimo de las tierras de cultivo.

Un aspecto que posiblemente sea contradictorio en la rotación de cultivos que se práctica en Belén

de Urmiri, es que se cultiva en una misma parcela dos años consecutivos papa; sin embargo, la

respuesta  de los comunarios  es que en algunos años la  producción de parcelas  llamadas Kuti

(vuelta) o cultivadas por segundo año con papa, es mayor y mejor que en parcelas de barbecho o

cultivadas en el primer año con papa. Como se advierte, es una otra estrategia para dar seguridad y

estabilidad a la producción; aunque, las explicaciones técnicas son complejas y por ahí requiere de

un estudio más profundo en este sentido. Lo que si es evidente, particularmente verificada a través

de estudios de caso, es que cuando decide cultivar papa por segundo año en la misma parcela, la

semilla para esta siembra procede de otra parcela cercana; es decir, se intercambia semilla de una

parcela a otra, lo que presumiblemente así se regula algunos inconvenientes, particularmente de

plagas y enfermedades.

Asociación de cultivos:

Esta es una estrategia de singular importancia para la conservación in situ de la biodiversidad

cultivada aunque el objetivo para los comunarios, sea posiblemente cosechar mayor diversidad de

cultivos de una misma parcela, o en su caso regular la incidencia de plagas y enfermedades.

Sin embargo, para los comunarios la explicación es más simple, ellos argumentan que al tener en

una misma parcela diversidad de especies y/o variedades, disminuye el riesgo de perderse toda la

producción  de  esa  parcela  por  determinados  factores  físicos  o  biológicos,  ya  que  entre  la

diversidad de especies y/o variedades, es de esperar que unas sean más resistentes o susceptibles

para soportar una determinada adversidad que se presentase, por tanto, la lógica es que las ventajas

comparativas  de  la  diversidad  cultivada  sobre  una  misma  parcela,  permite  en  forma

complementariedad dar mayor seguridad y estabilidad a la producción.

 Un otro aspecto que se debe considerar en el caso particular de las asociaciones de cultivo que se

practican en Belén de Urmiri, es que no se asocian únicamente cultivos o especies, sino que cada

cultivo,  a  su  vez,  compone  de  diversas  variedades,  lo  que  hace  que  estos  sistemas  sean  más

complejos y con mayor grado de resistencia a factores adversos, siendo en realidad arreglos de

asociación  de  cultivos  en  mezcla  de  variedades.  Es  común  encontrar  asociados  por  ejemplo

papaliza,  oca  e  isaño,  pero  cada  uno  de  estos  cultivos  tiene  mezcladas  diversas  variedades-

verificadas en estudios de caso- en un promedio de seis variedades de papaliza, tres variedades de
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oca  y

dos variedades de isaño.

Junto con las asociaciones también se debe considerar a las mezclas de cultivos, las cuales no

precisamente guardan un orden en el espacio, como es el ejemplo de la Kipa de papa Luq'i y la

quínua que crecen intercaladas sin ningún orden; sin embargo, por su diseño se puede definir como

asociaciones desordenadas o intercultivos, pero los efectos positivos que logran estos arreglos en

cuanto a la minimización del riesgo climático y el ataque de plagas y enfermedades, es igual o

mayor que las asociaciones ordenadas,  como lo es también para la conservación in  situ  de la

diversidad de cultivos.

Mezcla de variedades (challis):

La mezcla de variedades de papa que localmente se denominan Challis, constituye una de las es-

trategias familiares de mayor significancia y efecto para la conservación in situ de la biodiversidad

varietal de tubérculos andinos, ya que al cultivar en una misma parcela diversas variedades, se da

igual oportunidad de permanecer en cultivo a cada una de ellas, posiblemente bajo la lógica que

una o varias plantas de una misma variedad se verán afectadas por alguna adversidad, pero otras

sobrevivirán o resistirán, y de ellos se recuperará por lo menos la semilla para una nueva siembra.

Un otro efecto positivo de la mezcla de variedades para la conservación y evolución in situ de la

diversidad cultivada, aunque para otros sea lo contrario, es que da lugar a una hibridación natural o

flujo de genes entre variedades, de esta manera, surgen nuevas líneas que progresivamente se con-

vierten en variedades locales, de otra manera no se explica la existencia de la actual biodiversidad

varietal en Belén de Urmiri.

Otro aspecto positivo de las Challis, es que en ocasiones donde la producción de las parcelas culti-

vadas con una o pocas variedades se ven totalmente afectadas por factores adversos, las Challis se

constituyen en fuentes de semilla, ya que de estos se puede seleccionar y obtener semillas de las

variedades que generalmente se siembran en monovariedades, como por ejemplo Moroko luq'i,

Waycha, Yana imilla, Sani imilla y Runa papa, las cuales casi siempre están destinados a la venta;

aunque, en el caso de la variedad Moroko luq'i previamente procesados en chuño, siendo este en

Belén de Urmiri  el  producto de mayor  comercialización,  exigiendo la misma uniformidad por

ejemplo en el tamaño, calidad y principalmente en el tiempo de remojo.

Vegetación silvestre en y alrededor de los cultivos:

En Belén de Urmiri es muy frecuente encontrar diversas especies nativas de crecimiento espontá-
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neo  en

o alrededor de las parcelas de cultivo, las cuales son intencionalmente conservadas por las funcio-

nes benéficas que confieren tanto a los cultivos, los suelos como para beneficio de los hombres;

además, los propios comunarios indican que muchas especies silvestres son repelentes naturales

para las plagas, entre las que destaca por ejemplo la Muña (Satureja sp.), que aparece en muchas

parcelas formando cercos vivos, la cual también es utilizada como repelente en el almacenamiento

de la papa.

De lo anterior se puede deducir que las llamadas a menudo malezas o plantas silvestres, en Belén

de Urmiri son componentes esenciales para la estabilidad de los agroecosistemas en el largo plazo,

y tal como se puede advertir en siguiente cuadro con algunos ejemplos, cada especie silvestre que

se conserva en o alrededor de las parcelas de cultivo tiene una función y uso benéfico.  

Parcelas de papa kipa:

La papa Kipa, es la fructificación por efecto natural del ciclo climático y fisiológico del tubérculo

de todos aquellos tubérculos dejados en el suelo durante la cosecha, ya sea de manera intencional o

no. Esta forma de reproducción de la papa cultivada a menudo se indica que no es recomendable

técnicamente, ya que se sostiene, que son permanentes hospederos de plagas y enfermedades; sin

embargo, para los comunarios de Belén de Urmiri que manejan por lo general entremezcladas con

quínua o cebada,  constituye  una de las alternativas o estrategias  con mayores posibilidades de

contrarrestar los riegos climatológicos, por lo tanto, con alta seguridad en su producción.

 Es en este sentido, que los comunarios argumentan que la papa Kipa sabe cuándo llegarán las llu-

vias o las heladas; es decir, en base a ello producen. Esta explicación parece lógica, ya que al desa-

rrollarse vegetativamente por efecto del ciclo climático de activa el estado fisiológico natural de

los  tubérculos,  acomodándose  de mejor  manera  a  las futuras  condiciones  climáticas,  tal  como

acontecería con las especies nativas de crecimiento espontáneo. Es por ese hecho, que la papa Kipa

en Belén de Urmiri sirve de fitoindicador para sobre todo el momento oportuno de la siembra de

papa. Al respecto se indica, que la emergencia de la Kipa mucho antes de la fiesta de la Virgen del

Carmen (16 de julio) indica lluvias adelantas, por lo tanto, es recomendable las siembras tempra-

nas; contrariamente, si emergen después las lluvias se retrasarán indicando que la siembra debe ser

tardía. Además, señalan que la floración de la Kipa previenen las heladas en los meses de diciem-

bre y enero, ya que antes de la caída de una helada la punta de sus flores aparecen quemadas.

(v) Proceso productivo de tubérculos andinos:
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Rotu-

ración de suelos o barbecho:

Se puede indicar que el barbecho se inicia después de los carnavales y se extiende aproximada-

mente hasta la semana santa, período que coincide con las últimas lluvias de temporada, como se

sabe, está práctica tiene entre sus objetivos aflojar el suelo para una mejor captación del agua pro-

veniente de las lluvias; asimismo, procurar una aeración de la capa arable; aunque con esta practi-

ca, lo que se busca es una buena preparación de la cama de siembra. Por otra parte, el barbecho

está reservada principalmente para el cultivo de la papa en condiciones de secano o dependiente de

las lluvias de temporada, que en el caso particular de Belén de Urmiri, ocurre en las zonas de pro-

ducción comunal caracterizados por un descanso prolongado de las parcelas de cultivo, como las

Luq'i Jallpas y las Qoyllu Jallpas.

Actualmente en Belén de Urmiri, la roturación o barbecho de los suelos con pendientes menores al

10% (planos o a poco inclinados) se realiza por medio de un arado de disco de tracción motriz, las

cuales están reservadas por lo general para el cultivo  de papas Luq'i.

Sin embargo, donde las elevadas pendientes no permiten el uso de tracción motriz, en Belén de Ur-

miri generalmente correspondiente a la zona de producción Qoyllu Jallpas, se continua realizando

el barbecho en forma tradicional, ya sea con yunta o pala, este último generalmente practicado por

las familias que no poseen yunta.

Siembra:

El inicio de la época de siembra en Belén de Urmiri lo marca la festividad de la Virgen de Asun-

ción (15 de agosto), siendo los cultivos de apertura la siembra de haba y papas Caldos, esta última

bajo la modalidad de Misk'a; aunque, no se descarta su inclusión en la siembra grande, es más, casi

siempre para el subgrupo de papas Caldos se efectúan dos siembras, una Misk'a en agosto y otra

siembra grande a fines de octubre. Entre tanto, la finalización de la siembra en Belén de Urmiri

está fijada por la fiesta de San Andrés (30 de noviembre), siendo los cultivos de cierre el trigo y la

cebada, por lo tanto, la siembra grande de los tubérculos andinos se ubica en el intermedio de la

época de siembra.

 Un elemento se singular importancia en la siembra de los tubérculos andinos son los tubérculos

semilla, como se sabe, de la calidad de ellos depende en cierto modo también el éxito de una buena

cosecha, para lo cual en Belén de Urmiri se cuida particularmente la sanidad y el tamaño, aunque

este último depende de la proporción de tamaños que se obtiene en la cosecha anterior. Por la im-
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portan-

cia que significa el manejo de la semilla para la conservación in situ, más adelante se analizará en

un acápite específico.

De otro lado, la siembra en Belén de Urmiri además de los aspectos técnicos que implican su eje-

cución, también se acompaña con ritos y ofrendas simbólicas a las divinidades andinas, particular-

mente a la Pachamama. Se ha constatado en algunos estudios de caso que antes de sembrar papa a

un costado de la parcela se entierran hojas de coca, grasa de llama y otros elementos rituales, al

mismo tiempo, se realizan libaciones con alcohol y oraciones en el idioma aymara o quechua.

Labores Culturales:

Como se observa en el calendario agrícola (figura 13), las labores culturales consisten principal-

mente en efectuar aporques, los cuales en términos simples significa remover e  incrementar tierra

desde los surcos hacia los camellones o plantas en crecimiento, para lo cual se utiliza principal-

mente la liucana, aunque algunos otros utilizan yunta.

En los aporques por otra parte, además de considerar los aspectos técnicos y fisiológicos para su

realización, se toma en cuenta principalmente la fase de la luna. Al respecto los comunarios indi-

can que no se debe aporcar en luna llena, ya que en esta fase realizar no sólo aporques, sino tam-

bién otras labores agrícolas (por ejemplo siembras y barbechos) trae como consecuencia efectos

negativos en el desarrollo y producción de los cultivos. Aunque, muchos comunarios coinciden en

indicar que el momento más peligroso es el mismo día en el que se inicia la fase de luna llena, y no

así, los restantes días que abarca toda la fase de luna llena.

Cosecha:

La cosecha al igual que en otras labores agrícolas, muestra una secuencia escalonada en función a

los diferentes  períodos de maduración,  con ello se logra organizar  eficientemente el  uso de la

mano de obra familiar. Es así, que la cosecha de los tubérculos andinos se inicia con la Papalisa,

Oca e Isaño, seguido de las papas Qoyllus y se concluye con la cava de las papas Luq'is, secuencia

que tiene ver también con la resistencia al ataque de gusanos, ya que en primer lugar se cosechan

las especies susceptibles, que en el caso de la papa suelen ser por lo general las papas Imillas.

 Para la cava de los tubérculos andinos se utiliza por lo general la liucana; aunque, en el caso de las

papas Luq'is algunos comunarios prefieren voltear las plantas con pala. Conforme se realiza la

cava generalmente las mujeres proceden a recolectar los tubérculos y depositarlo paulatinamente

en un almacén temporal construido para el efecto. Este almacén llamada P'ina, consiste simple-
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mente

en excavar en la misma parcela un hueco circular con dimensiones variables según al volumen de

la cosecha a guardar; además, forrarlo internamente con paja (ichu), a manera de una cama para

los tubérculos recién cosechados. Una vez depositada toda la cosecha, se tapa con abundante paja

y encima una capa de tierra, así permanecerá hasta el momento de la selección y su respectivo tras-

lado a un almacén definitivo.

Post- cosecha:

La post-cosecha en los tubérculos andinos viene a ser la última fase del ciclo de producción, que

desde el punto de vista de la economía, no es otra cosa que el destino de la producción. Es así por

ejemplo, que la post-cosecha en los tubérculos andinos está caracterizada por los trabajos de selec-

ción de tubérculos, ligada a los diversos rubros de destino (autoconsumo, elaboración de chuño,

para semilla, venta, trueque)  entre los principales), luego proceder al respectivo almacenamiento o

la transformación de chuño en el caso particular de la papa.

En el caso de las papas Loro y Luq'i, los tubérculos grandes y medianos, están destinados a la ela-

boración de chuño para la venta, en cambio los tubérculos pequeños se destinan a la semilla en

tanto los menudos, junto a los dañados se destina a la elaboración de chuño para autoconsumo.

Contrariamente en las papas Ajahuiri, Waykus y Caldos, los tubérculos grandes y medianos se

destinan al autoconsumo en estado fresco, los pequeños a la semilla y los menudos, junto a los da-

ñados, al chuño para consumo. Esta selección es similar en las papas Imillas, con la diferencia que

los tubérculos grandes se destinan a la venta en fresco.

 Para la papalisa, oca e isaño, la selección consiste por lo general en separar la semilla que es tam-

bién de tamaño pequeño, en cambio los tubérculos grandes, medianos y hasta los menudos, aunque

los dañados se separan - están destinados al autoconsumo- de los cuales algunos comunarios desti-

nan una parte a la reciprocidad o intercambio con otros productos agrícolas, generalmente con

maíz en la feria anual de Vitichi. Para estos intercambios también se utiliza el chuño de las papas

Luq'is.

En lo que respecta a la elaboración del chuño, este es el trabajo de post-cosecha que requiere más

mano de obra, aunque este se compensa de alguna manera con el valor agregado en los precios del

chuño (10.5 $us la arroba en mayo de 1995). El chuño, como se sabe, es el resultado de la exposi-

ción de los tubérculos a las fuertes heladas nocturnas que se presentan por lo general en los meses

de junio y julio, y luego de realizar un pisoteo para descascararlas se exponen al sol para secarlos.

Con este proceso las papas Luq'is pierden su sabor amargo, además así se les puede almacenar por
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tiempo

indefinido, generalmente en costales ubicados en la misma vivienda de los comunarios. Asimismo

se indica que el almacenamiento indefinido del chuño permite regular los precios en el mercado, y

con ello mantener el valor.

 El almacenamiento de las papa en estado fresco y destinado principalmente al autoconsumo, se al-

macenan cerca de sus viviendas en las llamadas P'inas, las cuales son huecos de forma circular con

dimensiones muy variables, tanto en el diámetro como en la profundidad. Estos huecos antes de

guardar los tubérculos son forrados internamente y externamente, además de una capa de tierra por

encima. Similar es la forma de guardar la semilla, con la diferencia que la P'ina se encuentra en las

cercanías de las parcelas de cultivo y son más pequeñas. Un familia por lo general tiene una P'ina

para cada especie o variedad de papa, de las cuales las obtiene, según a sus necesidades de auto-

consumo.

(vi) Manejo de la semilla en los tubérculos andinos:

En los tubérculos andinos la reproducción de la semilla constituye una de las finalidades implícitas

en la producción de una parcela de cultivo; es decir, la semilla proviene de las mismas parcelas

donde se cultiva para el autoconsumo y la venta. Manejar parcelas destinadas únicamente a la pro-

ducción de semilla resultaría muy riesgoso, debido a la frecuente presencia de factores adversos

para los cultivos (heladas y sequías entre los más importantes), aunque técnicamente sería lo más

recomendable; sin embargo, al tener como fuente de semillas a las mismas parcelas que son fuente

de tubérculos para el autoconsumo o para la venta, es una clara muestra de que la reproducción de

la semilla está vinculada a las diversas estrategias que se manejan para lograr seguridad productiva

en un medio ambiente de alto riesgo, que parte integral del agroecosistemas.

Sin embargo, no se debe pensar que la semilla de los tubérculos andinos provienen únicamente de

las parcelas de los propios comunarios, sino que existen otras estrategias de provisión de semillas,

como son por ejemplo los flujos de semilla intra e intercomunales, las cuales serán descritas más

adelante.

 Un aspecto importante a destacar en el almacenamiento de las semillas de tubérculos andinos, es

que casi siempre se guardan acompañadas de plantas repelentes principalmente de plagas. Entre

estas plantas se menciona a la Muña (Satureja sp.), la Chachacoma (Escallonia micrantha) y el

Sasahui (Leuceria pteropogon), esta última según los comunarios tiene gran eficiencia para repeler

y controlar en la P'ina, particularmente elataque de gusanos. Así por ejemplo, indican que en años

cuando la incidencia de gusanos es muy alta, no queda otra alternativa que seleccionar tubérculos
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semilla

hasta con gusanos; sin embargo, al almacenar estos tubérculos semillas entreveradas con abundan-

tes ramas principalmente de Sasahui, se logra eliminar toda clase de gusanos, además permite una

buena cicatrización de los daños ocasionados por los gusanos.

 Finalmente, las P'inas de semilla se abren sólo antes de la siembra, y luego de extraer los tubércu-

los semilla se exponen al sol a tiempo de eliminar los brotes, e inmediatamente vienen la siembra,

generalmente efectuado por las mujeres.

Flujos o circuitos de semilla:

En Belén de Urmiri los flujos o circuitos de semilla, en los tubérculos andinos, son frecuentes tan-

to a nivel intracomunal como intercomunal. Los flujos de semilla al interior de la comunidad ocu-

rren por lo general entre comunarios de distintos ranchos, así por ejemplo los comunarios indican

que la semilla de algunas variedades de papa se cansan rápidamente y ya no quieren producir con

la misma familia, por tanto, se debe intercambiar permanentemente con otras familias, mucho me-

jor si corresponden a otros ranchos o comunidades vecinas.

Otra forma de abastecerse de semillas son las relaciones sociales de reciprocidad; por ejemplo

cuando una familia no dispone semilla ya sea de una especie o variedad recurre a cultivar en com-

pañía o al partido, el cual consiste en que una familia pone el terreno y otra la semilla, y la cosecha

será compartida equitativamente entre ambas,  así  consigue semilla la  familia que no disponía.

Otros comunarios para conseguir semilla ayudan en las cosechas, y a cambio de su trabajo les pa-

gan en producto, de los cuales seleccionan la semilla que requieren, esta relación social de recipro-

cidad se llama comúnmente Mink'a.

 En lo que respecta a los flujos o circuitos de semilla intercomunales, los comunarios de Belén de

Urmiri generalmente mantienen relaciones en este sentido con familias de comunidades vecinas.

Es así por ejemplo, que durante el mes de agosto es muy frecuente observar en la feria semanal de

Belén Pampa intercambio de semillas entre comunarios de Belén de Urmiri y otros de comunida-

des vecinas.

  Los intercambios de semilla ya sean estos intra o intercomunales se realizan generalmente en

cantidades equitativas o en la misma medida; es decir, no se considera el  valor monetario de las

especies o variedades que se intercambia, sino que prima el sentido de reciprocidad y complemen-

tariedad en estas relaciones. Por ejemplo los comunarios de Belén de Urmiri en la feria de Belén
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Pampa

acostumbran a entregar una arroba de semilla de papa Luq'i a cambio del mismo peso de semillas

de papaliza, oca e isaño. Aunque otros comunarios de Belén de Urmiri también cambian chuño por

semillas de papaliza, oca e isaño.

I.DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA

(i) Destino de la producción de tubérculos andinos:

Si bien el destino de la producción ya se prevé con la planificación de las siembras, operativamen-

te se puede indicar que ocurre en el momento de la selección de los tubérculos cosechados. Tanto

los rubros de destino como las cantidades que se les asignan a estos son diferentes en cada una de

las especies, particularmente en el caso de la papa; aunque las cantidades varían de acuerdo a la su-

perficie cultivada y principalmente en función a la cantidad y calidad de producción lograda en

una determinada campaña, mientras que los rubros de destino por especies son de alguna manera

constantes.

Autoconsumo:

El autoconsumo sin lugar a dudas, es el rubro al cual se destina el mayor porcentaje de la produc-

ción, estimando de manera general en los tubérculos andinos, que el 65% del total de una produc-

ción regular se destina a este rubro, y con ello se confirma que el cultivo de tubérculos andinos en

Belén de Urmiri esta orientada principalmente a satisfacer los requerimientos de alimentación de la

unidad familiar, ya sea estos en forma cualitativa como cuantitativamente.

Para los comunarios la calidad de la alimentación también está vinculada a los diferentes usos culi-

narios y formas de consumo que otorga de la diversidad especies y/o variedades de los tubérculos

andinos. En otras palabras, gracias a la diversidad interespecífica y varietal de los tubérculos andi-

nos es posible variar los preparados culinarios de acuerdo a las época del año, y particularmente

ajustados a la disponibilidad y el mejor momento de consumo de cada uno de las especies o varie-

dades. Por ejemplo el mejor momento para el consumo de las papas Ajahuiris ocurre en los meses

de diciembre y enero, posterior a 5 o 6 meses de almacenamiento, período que según los comuna-

rios permite eliminar el sabor semiamargo de estas papas, similar es el caso de la variedad Sakam-
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paya.

Venta y comercialización de productos:

En Belén de Urmiri la venta o comercialización tanto de productos agrícolas como ganaderos no

representa una prioridad, pese a que en el caso de las papas Loros y Luq'is aproximadamente el

50% de su producción esta destinada a la elaboración de chuño para la venta; sin embargo, consi-

derando el total de la producción agrícola, el porcentaje destinado a la venta no sobrepasa el 15%,

aunque esta proporción es variable de acuerdo a los rendimientos logrados en una campaña.

 La venta principalmente del chuño ocurre en la feria semanal (los días viernes) de Belén Pampa,

comunidad que se encuentra cerca de la carretera interdepartamental Potosí- Oruro y distante por

vía terrestre a 10 km de Belén de Urmiri. A esta feria acuden además de las comunidades de la mi-

croregión los intermediarios que compran principalmente chuño y carne de ovinos y camélidos.

Otros comunarios prefieren llevar sus productos a comercializar a la feria semanal de Potosí (sába-

dos y domingos).

Trueque y reciprocidad:

Para los comunarios de Belén de Urmiri las relaciones socio-económicas a través de la reciproci-

dad que corrientemente se denomina trueque o cambio de productos, tiene vigencia tanto al inte-

rior de su comunidad como fuera de ella. La reciprocidad ocurre por lo general en las ferias anua-

les, las cuales están fijadas estratégicamente en diferentes festividades que coinciden con la época

de cosecha y post-cosecha.

Semilla:

La semilla es uno de los rubros de destino de la producción que más atención recibe por parte de

los comunarios de Belén de Urmiri, donde el tamaño de la semilla para los tubérculos andinos es

generalmente pequeño, que no significa que este tamaño de tubérculos sean de mala calidad, posi-

blemente se debe a las proporciones de tamaño que se logran en este tipo de agricultura; aunque,

muchos comunarios argumentan que facilita su transporte; sin embargo, la sanidad y la abundancia

de ojos en los tubérculos al parecer son los parámetro de más cuidado para los comunarios.

 Por otro lado, la semilla que recibe generalmente entre el 8 y 20% de la producción total lograda

en las diversas especies de tubérculos andinos, tiene especial importancia para la conservación in

situ de la diversidad no sólo de los tubérculos andinos, sino de toda la biodiversidad cultivada, ya

que por medio de estos, se reproduce permanentemente el material genético con el que cuentan los
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comu-

narios. Es por esta importancia, que a continuación se describe todo lo referente al manejo de la se-

milla de los tubérculos andinos.

I.DIMENSIÓN POLÍTICO-CULTURAL

(i) Organización local:

En Belén de Urmiri ligada a la organización de la producción comunal existen autoridades origina-

rias que se ocupan de velar por el normal funcionamiento del mismo, como por ejemplo el respeto

de los límites entre Ranchos, daño de animales a los cultivos, ritos y festividades en retribución a

la madre tierra (Pachamama) y otros. No obstante, en Belén de Urmiri también existen autoridades

sindicales y otros de origen externo que cumplen funciones específicas, y lo más importante es que

todas las autoridades sin distinción de origen coordinan y administran bajo un mismo seno institu-

cional. La estructura de dichas autoridades es la siguiente. 

El Kuraca y el Alcalde Mayor que son las máximas autoridades originarias se encargan en forma

empeñosa de velar la armonía y la reciprocidad en la sociedad humana y, de esta, hacia la naturale-

za (representada por la Pachamama), como a los difuntos, ya que cualquier desequilibrio o anor-

malidad ocasionada por la sociedad humana trae como consecuencia malas cosechas.

Según los comunarios de Belén de Urmiri los fenómenos que dañan los cultivos, en forma particu-

lar granizadas y sequías, son castigos de la Pachamama o los difuntos tanto a la mala conducta mo-

ral de los hombres como a la negligencia en los ritos y las festividades de agradecimiento y reci-

procidad a estas divinidades, ya que los comunarios indican que ellos son los que les amparan y les

proveen bienestar, especialmente las cosechas suficientes para su alimentación y reproducción.

 En consecuencia, las autoridades originarias tienen una responsabilidad, por demás importante, en

el normal desarrollo de la producción, como se advirtió, no sólo significa intervenir en las irregula-

ridades que puedan presentarse tanto en las zonas de producción como en el comportamiento de

los hombres, sino mantener el equilibrio a través de los ritos con la madre naturaleza y los seres

sobre naturales. Por ejemplo el Kuraca tiene a su cargo todos los ritos comunales que se ofrecen a

la Pachamama, indicando muchos comunarios que una buena cosecha depende de la efectividad y

sabiduría que tiene el Kucara para efectuar los  ritos, es por ello también que se ocupa de observar

y transmitir las señas que emite la Madre Naturaleza en cuanto a las condiciones del clima para

una próxima campaña agrícola; en cambio, el Alcalde Mayor se ocupa de las ofrendas y ritos diri-

gidos a los difuntos. Entre tanto, los Alcaldes de Campo siguen de cerca el desarrollo de los culti-
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vos  en

las zonas de producción e intervienen sobre cualquier anormalidad; además, mantienen comunica-

das a las autoridades superiores con las unidades familiares del Rancho al que pertenecen.

En lo que respecta a las autoridades que se denominó estatales,   ser establecidas por el Estado; sin

embargo, en Belén de Urmiri estas autoridades han sido insertadas a las normas tradicionales de

elección, por lo tanto, cumplen funciones de interés para la comunidad. Por ejemplo el Corregidor,

se encarga principalmente de velar el normal funcionamiento de los servicios básicos (posta sanita-

ria, escuela, agua potable, registro civil y otros); además, busca mejoras a estos servicios y otros

beneficios externos para la comunidad (infraestructura, alimentos y otros). El Agente Cantonal por

su parte, se ocupa de mantener relaciones e informados entre todas las comunidades vecinas, en

particular a las del Cantón Urmiri, y los tres comunarios de la Junta Escolar son los colaboradores

cercanos de la escuela y los maestros.

 Por su parte las autoridades sindicales, en Belén de Urmiri tienen funciones muy restringidas al

interior de la comunidad, siendo en realidad la función de estas mantener relaciones y coordinar

acciones con instancias superiores del sector campesino en Bolivia, como es por ejemplo la Sub-

Central de Yuraq K'asa de la que forman parte. 

Un aspecto relevante en las autoridades, es que todos los lunes de cada semana realizan una reu-

nión, donde se informa de las actividades que desarrollan y le compete a cada una de las autorida-

des, para posteriormente planificar nuevas actividades. 

Esta regularidad de reuniones entre autoridades, ha contribuido sustancialmente a llevar a cabo la

presente investigación, ya que por medio de estas se planificó y se acordaron todas las actividades

ha desarrollar entorno a la presente investigación, como fueron por ejemplo los talleres comunales,

recorridos con grupo de campesinos, etc.
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Aprendizajes

Resulto  muy  interesante  la  experiencia  en  el  sentido  de  que  en  la  actualidad  todavía  existe

estrategias campesinas que se mantienen a lo largo del tiempo y que han permitido que las familias

campesinas puedan tener una seguridad alimentaria. Por tal motivo los sistemas de producción

convencional tendrían que readecuar sus objetivos, de su visión y misión para poder buscar la

sustentabilidad de los sistemas de vida.

Se ha aprendido desde la práctica que manejando en forma consiente los componentes de la madre

tierra, se puede contribuir al mejoramiento de los sistemas agroalimentarios de los sistemas de

vida. Los trabajos que se realicen tienen que ser organizados a nivel comunal y no así en forma

individual.

La organización social en torno a la producción de alimentos, constituye un factor muy importante

para poder reducir la incidencia de los factores climáticos que afectan a la producción y por ende a

las relaciones sociales.

Las  diferentes  estrategias,  como la  rotación  de  cultivos,  de  tierras,  y  la  diversificación  inter-

intraespecífica  es  muy importante,  primero  para  la  asegurar  la  producción.  a  esto  se  suma la

estrategia  del  destino  de  la  producción;  que  en  esta  comunidad  la  producción  está  destinada

principalmente  para  el  autoconsumo,  pero  también  todavía  producen  sus  propias  semillas,  no

existiendo una dependencia con las empresas o tiendas proveedoras de insumos para la producción

agrícola. 

Pese a la dinámica en la preferencia cualitativa de la diversidad cultivada, lo evidente es que una

familia  siempre busca  manejar  un amplio rango de cultivos  y variedades,  de modo que  logre

satisfacer múltiples objetivos,  así  por ejemplo hacer uso apropiado de la diversidad ecológica,

planificar una adecuada rotación o asociación de cultivos y/o variedades; asimismo, contrarrestar

diversas  agresiones  ambientales,  pero  sobre  todo  diversificar  su  dieta  alimenticia,  no  sólo

nutritivamente, sino que también organoléptica y culinariamente.

En consecuencia, la biodiversidad cultivada pese a ser una variable más de tipo agronómico, que

se inserta a la estructura socio-cultural y económica de la familia. Es por ello, que la diversidad de

cultivos y variedades en una familia no es estática, sino que se dinamiza en función a los objetivos

agroecológicos, socio-culturales y económicos de la familia.
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Plan de

Acción y retos

 Si  bien  que  esta  primera  experiencia  en  la  revalorización  de  las  estrategias  campesinas  para

conservar in situ la diversidad biológica cultivada, se tienen buenos resultas. Todavía no se ha

llegado a la totalidad de los  comunarios a poder difundir los beneficios que representa hacer un

manejo adecuado y sustentable de los componentes de la madre tierra.

Todavía  falta  trabajar  en  tres  aspectos,  que  son  muy importantes,  ser:  primeramente  se  debe

enfatizar en la revalorización de los saberes locales y los conocimientos ancestrales,  para esto

trabajar  específicamente  con  las  personas  ancianas  de  la  comunidad,  para  el  rescate  de  estos

saberes. Un segundo aspecto constituye el fortalecimiento de los saberes locales a través de la

complementariedad  con  los  conocimientos  de  la  ciencia  occidental  para  poder  contextualizar

nuevamente o readecuarlo a los tiempos actuales sin perder su esencia. Por ultimo trabajar en el

tema de la difusión a través de la transmisión de conocimientos en forma horizontal, promoviendo

los espacios de dialogo de saberes, implementando  talleres de aprendizaje social en donde exista o

se promueva el intercambio de experiencias.

Conformar grupos de trabajo, para la implementación de técnicas o prácticas agrícolas que aporten

a mejorar la producción, pero con una visión sustentable. se debe buscar la integralidad en el uso y

manejo de los componentes de la madre tierra, trabajar en forma mancomunada, respetando las

normas  locales  y  además  de  implementar  o  dinamizar  las  leyes  del  Estado  Plurinacional  de

Bolivia.  

 El caso de Belén de Urmiri es una otra evidencia que muchos agroecosistemas campesinos gracias

a su racionalidad de uso de la biodiversidad cultivada como base de su producción y alimentación,

en definitiva de su economía, han hecho posible la preservación hasta la fecha de un extraordinario

acervo genético de cultivos andinos, la cual  está ligada a una cosmovisión andina sostenida en la

interrelación de la vida material, vida social y vida espiritual.  Además, no se debe olvidar que los

agricultores campesinos en Bolivia han sido y son los principales aprovisionadores de productos

agrícolas en los mercados urbanos, a pesar de los bajos precios que reciben por los mismos.

En esencia,  se trata de apoyar a través del uso y la conservación de la diversidad genética el

desarrollo de una agricultura sostenible, pero basada principalmente en los potenciales y recursos

locales de una determinada comunidad o región, para ello es necesario de estudios previos que

permitan conocer y entender cómo se desarrollan los agroecosistemas campesinos.
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En

consecuencia,  si  los  agricultores  campesinos  son  capaces  de  producir  conservando  es

recomendable que el conocimiento vinculada a esta "lógica de producción", se vigorice y apoye su

Continuidad a partir de una investigación participativa revalorizadora; además, sostenido en un

diálogo intercultural  entre  comunidad e instituciones  de desarrollo  rural,  todo ello  en vista  de

promover un autodesarrollo de las capacidades y potencialidades campesinas.

No obstante, los conocimientos técnicos y de manejo de la conservación in situ en agroecosistemas

campesinos son aún insuficientes, razón por lo que es recomendable continuar con el apoyo de

proyectos, particularmente referidas a otros cultivos andinos, como por ejemplo la quinua, Maíz,

tarwi, etc. 

Conclusiones hacia la Soberanía alimentaria

La en Belén de Urmiri se mantiene una racionalidad de uso permanente de la biodiversidad inter e

intraespecífica de tubérculos andinos, que va más allá de la organización de la producción agrícola

y la seguridad alimentaria,  ya que simultáneamente garantiza la  conservación in situ de dicha

diversidad cultivada, no sólo eso, sino que también contribuye a la permanente coevolución con

los diversos factores ecológicos, agronómicos, económicos y socio-culturales que condicionan su

reproducción.

No  queda  duda  alguna,  que  Belén  de  Urmiri  constituye  una  de  las  comunidades  más

representativas en la  conservación in  situ  de la  biodiversidad cultivada de tubérculos  andinos,

particularmente  de  papa.  Atribución  que  no  sólo  sustenta  la  presente  investigación,  sino  que

esencialmente la calificación de la Fiesta Nacional de la Papa (Betanzos 1995), ya que en esta

ocasión Belén de Urmiri resultó ser la comunidad con mayor diversidad varietal de papa, por tanto,

acreedora al primer premio.

(i) La equidad de género:

El La reproducción de la semilla o del material  genético se encontró que está vinculada a las

mismas estrategias que se manejan para lograr seguridad productiva, razón por lo que la semilla

proviene en mayor proporción de la misma cosecha de una familia; aunque, se constató que los

flujos  de  semilla  intra  e  intercomunal  son  frecuentes.  En  este  proceso  son  las  mujeres  las

encargadas  de  seleccionar  las  semillas  para  poder  utilizarlas  en  la  próxima  siembra.  entonces

importante  la  participación  de  las  mujeres  en  los  proyectos  y  que  ellas  empiecen  asumir
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responsabilidades en torno a los proyectos.

Al encontrar en Belén de Urmiri que la base de la clasificación de los tubérculos andinos son las

características  organolépticas  ligada  a  la  preparación  culinaria,  no  queda  duda alguna  que  las

mujeres son las mejores para realizar esta actividad, que para los pobladores andinos diversificar

su  dieta  como  su  seguridad  alimentaria  es  una  prioridad.  Inclusive  tratándose  de  una  dieta

fundamentalmente papera, la diversidad inter e intraespecífica de este cultivo relativiza de alguna

manera esta situación.

(ii)  la sostenibilidad ambiental/ecológica:

Entre tanto, la organización de la producción a nivel familiar, que por cierto está vinculada a lo

comunal,  se  sostiene  en un conjunto de estrategias  que buscan dar  seguridad a  la  producción

agrícola frente a un medio ecológico heterogéneo y principalmente de alto riesgo climático para

los cultivos. Es asi, que tanto las asociaciones como las mezclas particularmente de variedades,

tienen especial relevancia en la organización de la producción familiar, ya que al cultivar en un

mismo  espacio  y  tiempo  diversas  condiciones  genéticas,  existen  múltiples  posibilidades  para

contrarrestar cualquier tipo de adversidad física (heladas, sequía, granizadas) o biológicas (plagas

o enfermedades), a la que técnicamente se puede definir como una resistencia complementaria de

la diversidad cultivada. 

De la misma manera,  el  uso de diversas zonas de producción como la dispersión de parcelas,

constituyen estrategias para garantizar la cosecha de los cultivos. La lógica consiste en que si todas

las parcelas de un cultivo o variedad se encontrarían en un mismo lugar donde cae una helada o

una granizada, es de esperar que toda la producción se pierda, pero si se asume la estrategia de

usar diversas zonas de producción y dispersar las parcelas de una misma especie o variedad en

diferentes lugares distante, es más posible que se pierda sólo una parte de la producción.

(iii)   El fortalecimiento interinstitucional:

En la organización de la producción agrícola se encuentra dos instancias que intervienen en la

misma,  una  comunal  y  otra  familiar,  pero  ambos  se  basan  esencialmente  en  el  manejo  de  la

biodiversidad cultivada en espacio y tiempo.

En esencia, la organización de la producción agrícola, ya sea esta comunal o familiar, responden a

una combinación espacial o/y temporal de la biodiversidad cultivada, lo cual más allá de buscar

seguridad  en  la  producción  frente  a  los  riesgos  climáticos  y  biológicos,  permiten  restituir  la
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fertilidad de los suelos, optimizar el uso de los recursos productivos, asegurar dietas diversificadas,

pero sobre todo conservar y recrear permanentemente los recursos genéticos que se usan en el

agroecosistemas.
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